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Realmentesin darmecuentaestainvestigaciónempezóhacecasiveinte añoscuandocontacte
por primeravez con el temadel turismo náutico. Desdeprincipio de los ochentatrabajaba

cornosociólogoenel departamentodeestudiosde Initec,dondeserealizabandistintostrabajos

de investigaciónenel campode la ordenacióndel territorio, la economíay el turismo.En 1984

participeenel equiporedactordel “Plan deordenaciónde la o/ertade instalacionesnáuticas

de recreo entre el Cabo de Sacraqf(Granada) y el Cabo de Palos (Murcia)’; lo cual,medio la

oportunidadde contactarcontodala documentaciónque hastael momentohabíasido realizada

por el MOPU/MOPT: los 16 “PIanesIndicativo de usosdel dominio público del litoral”

realizadosentrelos años1976~l9802y, el “Estudio y previsiónde la demandade instalaciones
portuariasparala IV flota: Deportivay de Recreo”3.Por estaépoca,respectoa los modelosde
planificaciónparala ofertade instalacionesnáuticade recreoy el turismo náutico,asimismo,
seseguíanlas pautasestablecidaspor el estudiode ordenacióndel litoral catalán4,que marco
un modelo de diseñosiguiendolos criterios que se estabanrealizandoen paisesextranjeros
norteamericanosy europeos,preferentemente,Francia.

Los añoscentralesde la décadadel ochentalos dediquea trabajaren la investigación
relacionadacon del turismonáutico, pues, al estudiodel litoral Granadinoy Murciano le
siguieron otros y el diseño y ejecucióndel estudio de “El Chárter Náutico Turístico en

Europa‘t primer enfrentamientocon la realidaddel turismonáuticoen los piasesdel litoral
mediterráneoy con los sistemasde comercializaciónde los productosdel turismo náuticoen
los salonesinternacionales.Durantecerca de un año recorrí en compañíade mi equipo de

trabajo los principalespaisescompetidoresen la ofertadel Chárternáuticoy por ende,de los
puertos deportivo: Francia,Italia, Grecia, Turquía. Yugoslaviay Portugal, más las ferias

náuticasde: Londres,París,DússeldorfBarcelona,etc. Duranteestetiempotuvela ocasiónde

contactarcon la realidadde la náuticade recreoy observarlas carenciasqueteníamosen el

litoral español.Estametodologíarealizadame permitió, másrecientemente,yadesdemi propia

SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTICA;
(1985a). “Plan de ordenaciónde laoferta de instalacionesnáuticasde recreoen el tramode costacomprendido
entreel Cabode Sacratif(Granada)y el CabodePalos(Murcia)”.

2 MOPU1MOPT (1976-SO).“Plan Indicativo de usos del dominio público del litoral: Tramo de costasde las

Provinciasespañolas”.DirecciónGeneraldePuertos,Costas

MOPU(1977) “Estudio y previsión de la demandade instalacionesportuariasparala IV flota: Deportivay de
Recreo”. “. DirecciónGeneraldePuertos,Costas

GENERALíTAT DE CATALUNYA (1983) “Estudi del Pía de PortsEsportius”. Departamentde Politica

Territorial i ObrePubliques.Direcció GeneraldePortsi Costes.Direcció Generalde PolíticaTerritorial.

$ SECRETARIA GENERAL DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTICA;
(1986b) “El ChárterNáuticoTurísticoenEuropa” DirecciónGeneraldePoliticaTurística.
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empresa,optaral concursodel “Turismo Náutico en España”,convocadopor Turespañaen
1997, y unavez conseguido,volver a contactarcon la realidadde la NáuticaTurísticaen los

paisescompetidoresdel mediterráneoy conocermás de cerca las transformacionesque se

habíanproducidoenel sectoren la última década;tanto en los sistemasde comercialización

comoenelaugede los nuevosproductosdeocio náuticoy acuáticodel paísvecino,así como,

la demandacrecientede los nuevosproductosen los SalonesNáuticosInternacionales:Paris,

Londresy , principalmenteDússeídorf

Realmenteel punto clave paraempezarestatesis surgió en Gijón con motivo de la

presentacióndel estudiodel “Turismo Náuticoen España‘~ , al preguntarunapersonaasistente

¿Cuáleseran las causasdel retraso histórico de Españaen la náuticarecreativa?.Distintas

fueronlas respuestas,pero carecíamosde análisisempíricose indicadoresque nos permitiese
ver conmayorclaridadlas causas:tantohistoricas,económicas,administrativascomosociales.

Algún directivo de la administracióncomentó que “esta preguntatiene tanta enjundia que

serviríapararealizaruna tesisdoctoral”. Al oir estascosasa uno siemprese le viene a la

cabezaqueha intentadodosvecesrealizarla tesisdoctoral(“Estudiode las tipologíasturísticas

de la demanda”1984; “Incidenciade los Sistemasde Calidaden el productoturísticoespañol”
1993), pero que pordistintas causas:las investigacionesy estudios,mantenerla empresa,las
clasesde sociologíadel turismo, los cursos,los viajes,etc.,no la he realizado.Perdiendolos

cursosde doctorado(1987),teniendoquerepetir la obtenciónde los créditos(1988-89),y, con

una llamada de la Facultadde CC.PP. y Sociologíasobre la posible perdidanuevamente,
despuésdevariasprorrogassolicitadas.

La situación estaba clara, durante casi veinte años habíamosalmacenado una

importantebibliotecade documentacióny estudiossobreel turismo; sobrela sociologíadel

turismo internacional,sobre los cambiosy tendenciasdel turismo, el ocio, el deportey la

náuticarecreativay turística;a la que podíamossumarlos documentosdel estudio“Turismo

Náutico en España” y su encuestade “Opinión y Satisfacciónde la Demandade Turismo

Náutico” (1997).Me planteabavariaspreguntas,¿Porqué no hacerun paréntesisen el intenso

trabajodeldía adíay realizarla tesisdespuésde tantosañostrabajandoen el temadel turismo

en general,y del turismonáutico,en particular?,¿ Por qué no realizarel esfuerzoahoraque
tenemoslos temasmuy frescos,pues,silo dejamospasarno la realizaremosnunca?.El análisis

pausadode las respuestasy, principalmente,el apoyode FranciscoParraLuna, mi directorde
tesis, meanimarona emprenderesteagotadorcaminohacedos años.Pero, ¡aquíestá¡,tarde,

pero,por fin realizada,¡aquíestá¡.

~TURESPAÑA (1998) “tI TurismoNáuticoenEspaña”i VII Symposiumde PuertosDeportivos,Gijón, mayo

1998.
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“Hay quequitarlas vallasal mar,
queesparatodo?’

THERESAZABELL (1998)’

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

,/ INTRODUCCIÓN

El turismo en la última mitad del siglo XX ha ido creciendode tal forma que seha

convertido en uno de los principales sectores de la economía mundial. El turismo

intemacionalmente,desde1950,haregistradounaevolución“casi ininterrumpidaa lo largodel

tiempo,aumentandoenperíodosdeaugeeconómico,moderandosucrecimientoenperíodosde

recesióny recuperandorápidamentesu elevadoritmo de crecimientotrasun periodode crisis
económica”.Segúnlos indicadoresde la O.M.T., “las llegadasde turistasinternacionalesa sus

lugares de destino experimentaronun crecimiento medio del 6,5 % entre 1950 y 1996”,

pasandode 25 millonesde turistasenel inicio de la décadade los cincuentahastalos cercade

600 millones a mediadosde la décadade los noventa. De manerasimilar, “los ingresos

turísticosinternacionaleshanpasadode 2,1 a 423 millones de dólaresentre 1950y 1996, con

uncrecimientomediodel 1,2%enesteintervalotemporal”2.Lo queponede manifiesto,queel

turismohamantenidounastasasde crecimientonotablesmuy superioresa los otros sectoresde
la economíainternacional.El World TravelandTourismCouncil (WTTC) t en 1996 estimaba

que“el turismotendráunaproducciónmundialde 7’ 1 trillonesdedólaresen al año2.006

El papel de nuestro país en el concierto internacional del turismo mundial es

sumamenteimportante,en cuantoa los principalesdestinosturísticosen estadécaday en ¡a

distribución de los ingresospor turismo. Segúnlos datos de la O.M.T. para 1998, España

mantienela segundaposicióncomo destinoturístico mundial por detrásde Franciacon una

cuotade mercadodel 11,2%y en líneaconEE.UU. sobreun 7,55%. Respectoa los ingresos

porturismo,Españamantienealo largode la décadade los noventala cuartaposiciónmundial

por detrásde: EE.UU. (16,7%),Italia (6,8%) y Francia(6, 7%). Como podemosobservarla

importanciadel turismoparanuestropaíses altamenteconsiderabledesdeel punto de vista

económico,con unaevoluciónrealmentesignificativaenlas cuatroúltimasdécadas.

‘ZABELL, T. “La Vanguardia”,4 deMarzo de 1998.MedalladeOroenVela, Atlanta 1996.

2 SANCHO, Amparo & Otros (1997) O.M.T., (1997) Introducción al Turismo. OrganizaciónMundial del

Tuzismo,PP. 12-13

WTTC (¡996)Travel and Tourisn,:a NewEconomicPerspective.Bruselas.World Travel andTourisrn Council
(WTTC), citado por SANCHO,Amparo& Otros(1997)ibídem,p. 14
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No obstante,estosindicadoreseconómicos,tanto a nivel mundial comoparanuestro
país,esnecesariocontemplarlosdesdela perspectivade la actividadhumanadel turismo,no

tanestudiadacomolaactividadeconómica,endondela Sociologíadel Turismoestáobligadaa

prestarmásatenciónparaconocerla incidenciay los efectos de cambiosocialque el turismo

ejerceen las sociedadesindustrializadas.

Desdelas cienciassociales,el campodel turismo fue descubiertopor la sociologíaa
comienzosde los 60 y sehaconvenidoenun árealegitimadade la investigaciónsistemática.

Pocoa poco y desdelos años70 en que el turismomasivo empiezaa proliferar, se ha ido

tomandoconscienciadela envergaduradeestaactividadsocio-económica.Teniendoen cuenta

la complejidaddelproblemay sucaráctermultidimensional,Darin, Nash,Pearce(1988V,

En los últimos 30 añosvarios sociólogos5sehan interesadopor el tema6. Todosellos

han estudiadoel crecimiento del turismo desde distintas tendencias:como una actividad

económicay cultural. Aunquela mayoríade los estudios,más teóricosque empíricos,sehan

dejadollevarporel impactodel turismoen los paísesenvías de desarrollo,olvidándosede la

repercusiónsocialy económicaen los piasesdesarrollados.Los sociólogoscuyostrabajoshan

proporcionadoel fundamentoa unaaproximaciónsociológicadel turismo son, inicialmente:

Cohen,MacCannelíy Urry. Suscontribucionesindividualessontan ampliascomo profundas,

y los esfuerzosparaexpandirsutrabajocon unafuerteaproximaciónempírica,han ayudadoa

la creacióndeunaSociologíadel Turismo.

SegúnApostolopoulos(1993)y Cohen(1984),como la mayoríade los aspectosde la

vida moderna,el desarrolloy la expansiónde la industriadel turismoha supuesto“sacrificios”

y “calamidades” tanto en la esfera económica como sociocultural. En el ámbito

socioeconómico,el turismo ha afectadosustancialmente“al intercambio extranjero, a los
ingresos,al empleo,a los precios,a la distribucióndel beneficio,a la propiedady el control,al

desarrolloy a los beneficios gubernamentales”.En la esferasociocultural, el turismo ha

DANN, 6., NASE, U, PEARCE, P. (1988). MethodologicalIssuesin TourismResearch.Annoisof Tourism
Research” Vol ISn 1. Pp1-28

Entreotros: Apostolopuolos1993, 1995 a, b; Boorstin 1992;Britton 1982;Cohen 1972-74,79a b,84, y 88 ab;
Dann1977,8: Danny Cohen1991;DeKadt 1979;Forster1964: Grabum1989;Jafari 1986,87,90,95y 99;Karch
yDann1981; Lanfant 1980;MacCanneil1976;Machis y Burch 1983;Pearce1982;TurneryAsh 1976; Vanden
Verghe1992;Young1973;Ur¡y(1990), etc.

6 ANNALS OF TOURISM RESEARCE,(1979 y 1988) puedeconsiderarsela fuentedondepoderencontrartoda

la posibleinformaciónsobrelas cienciassocialesy el turismo, recogiendotodotipo de investigaciones,estudiosy
ensayossobreéstedesdedistintasvertientes.Respectoa la Sociología,ha realizadodosnúmerosespecialessobre
el Turismo:” Special Issueon Sociologyof Tourism”. Vol. VI. Nuniber1, Januar/March,1979, y SpecialIssue,
MethodologiclaIssuesin TourismResearch.Vol 15, 1, 1988

lv
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afectado“al entramadosocialen unaestructuracadavez máscomplicada,ala naturalezade las
relacionesinterpersonales,alas basesde la organizaciónsocial,al ritmo de la vida social,a la
inmigración, a la división del trabajo, a la estratificación,a la distribución del poder,

(deviance),a las costumbresy al arte”. De hecho,ningunaotra industria contemporáneaha

tenido un impactotancrucial y de tanlargoalcanceen tantasfacetasde la sociedad.

Peroel turismonoessólo unaactividadinteresantedesdeel puntode vistaeconómico,

el impactodel turismo comodisciplinacientíficadentrode las cienciassocialestomasuarraigo

en las últimas décadas.Los trabajosde la sociologíadel turismo realizadoshastala fecha se
puedenclasificar en cuatro “plataformas” subdivididasen dos grandesbloquesprincipales:
Defensay Aviso, Jafari (1987, 1999)~ La plataformade Defensa,que poneel énfasisen los

beneficioseconómicosque aportael turismo, en la que seencuentranautorescomoNoronha

(1977), De Kadt (1979); y, la plataformadel Aviso, que hace hincapiéen los aspectos

negativosque el turismo provoca(medioambientales,culturales,sociales,etc.) entre otros

podemosencontrarautores como Apostolopoulos (19968), Boorstin (l964/l992)~. Crick,

(1989)10,Tumery Ash, (1976)11.

Los primeros estudiossocialessobre el turismo los realizan Von Wiese (1930) y

Ogilvie (1933),siendoKnebel(1974)12en los añossesentaquien desdela sociologíaestablece

la primeratipología de los diferentescomportamientosde los turistas.Peroesa partir de los

años 70 cuando en la investigación sociológica del turismo aparecen las primeras

aproximacionesde interés.En estesentidosonespecialmenterelevanteslos estudiosteóricos

sobre¿Quéesun Turista?y la definiciónde tipologíasde Cohen(1972/1974)13;así como los

ÑJAFA.RI, J(1987a)“The Scientificacionof Toursim”, pp.43-63, (1999) Un TurismeConscientede la Seva
PosickiAcadémica:Aproxinzacionsretrospectives1 prospectivesUniversidadde les Illes Balears.Palma, 18 de
maig de 1999.

APOSTOLOPOULOS,Y,(1996)TheSociologyof Tourism: TheoriaclandEmpirical Investigatións.Routledge.
LondonandNewYork.

BOORSTIN,Dl, (1964). TheImage:A Guide to Pseudo-Eventsin Ameríca Society. New York: Harper &

Row.

tO CRICK, M. (1989). Representacionesdel Turismo Internacionalen las Ciencias Sociales.AnnualReview

Anthropology,Volumen 18: 307-344.En JURDAO,1< (1.992).LosMitosdel Turismo. Madrid,Endymión.

TURNER,L. & ASH,J. (1991) Lo horda dorada. El turismointernacionaly la periferia del placer Madrid.
Endymion.

12 KNEBEL, Hans-Joachim(¡974). Sociologíadel Turismo:CambiosEstructuralesen el turismoModerno. Ed.
HispanoEuropea.Barcelona.

~ COHEN,E. : (1972).Towarda Sociologyof InternationalTouuisntSocialJ?esearch,39(1) pp.164-182
— (1974a)“ Who is a Tourist?A Conceptualclarificatión”. Socio!ogícalReview,22(4)pp.527-555.

y
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primeros escritosde MacCannelí (1976)14 que introduce los conceptosde “autenticidad

teatralizada”y “espacio turístico”. La idea de autenticidadintenta reflejar como con la

masiticacióndelturismomuchasde las experienciasque viven los turistasno son“reales”sino

recreadas,y como los turistasreaccionananteestarecreación,observacionessobre las que

tambiénreflexionaCohen(l979)’~.

Sin embargo, para Cohen y Dann (1991)16 la mayoría de las aproximaciones
sociológicasal mundo del turismo no han tenido la consistenciay profundidad teórica

necesarias,quedándoseen un nivel descriptivo, con ideas teóricas difusas, o poco

desarrolladas,“deberíaquedarclaroque no existeunateoríadel turismo que lo abarquetodo,

pues, el turismo, como cualquier acción humana, es un campo objeto de estudio que
comprendemuchos focos y dominios y al que se pueden aplicar correctamentevarias
aproximacionesteóricas”. Puntualizandoestos autores,que “es necesariocombinar ideas
sociológicascon aquellasque vienen de otras disciplinasde las cienciassociales”, con un
enfoquemultidisciplinar,paraque la Sociologíadel Turismoprogrese.

En los últimos añosuna de las aportacionesmás importante para la sociología del
turismo la realiza J. Urry (1990)17. Para Urry el comportamientodel turista no será un
comportamientocon unascaracterísticaspropias,sino quese basaen la oposicióna la vida
cotidianano turística, “la sociedadno ordinaria”,Cohen(1979a),Jafarí(1986a),Krippendorf
(1987)18 Las experienciasturísticasaportandisfrute al turista por su oposición a la vida

cotidiana, y es más, el turista tiene una “mirada” previa a estas experienciasen las que
anticipa,imaginae incluso inventa las diferenciasentre las experienciasque le esperany su
vida ordinaria.Esta“mirada” previaesla claveque explicaríael porquédel turismo,perono es
unamiradaautónomasino imbuidaen una simbología social (de la emulación,etc). Esta idea
de la anticipación había sido recogidaanteriormentepor distintos autores como: Pearce

19 20

(1982) , Stringer y Pearce(1984) Dann (1981/1983) y, posteriormentepor Liebman
Parínnello(J993)21

14MACCANNELL, D. (1976). Pie Tourist:A NewTheoryoftite LeisureClass. SchockenBooksNewYork.

‘5 COHEN, E. (1979a)“Rethinking the Sociology of Tourism”.Annaisof TourismResearch,Vol. VI, 1(1979).
Pags20-35.

16 COHEN. E Y DANN, G. (1991)Articulo aparecidoenla compilaciónde Y. Apostolopoulos,S. Leivadi y A.

Yiannkis, “17w Sociology or Tourism, Tkeoretical¿mdEmpirical Jnvestigaiions” (1996), y originalmente
publicadoenAnnarlsorTourismResearch(1991, 18:155—69).

‘7URRY, J (1990).Tite TaurisíGaze,LeisureandTravelínContemporarySocietie”. SAGE,London

jg KR.TPPENDORF,3. (1987) Les Vacances,el Apres?.Pozaune NouvellacompréhensiondesLoisiesel des
voyages.Editions,L’Harmattan.París.

19PEARCE P(J982). file SocialPsychologyofTouristBehcMour.PergamonPress.London
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Urry (1990)esuno de los primerosautoresenrecogerla evolucióndel turismoy en dar

un cambio al modelode investigación tradicional en la Sociologíadel Turismo; preocupándose

máspor las relacionessocialesdel turistaen un mundocambiantedondeel procesodecambio

social ocasionadoen las sociedadespost-industrializadastenía su incidencia en el

comportamientodel turista,másalláde los tradicionalesestudiosdel impactoen lassociedades

receptoras,portanto, máscercanoaunaSociologíadel Turismocotidianoy doméstico.

El tipo de turismo y su intensidadya no vienemarcadopor los nivelesde renta,sino

queinfluyen otros factorescomolas actitudesculturales,de un ambientede signosque seha

ido creando y que influyen en el turismo y la significación del hecho del viaje. En estepunto

juegaun importantepapelel procesode retroalimentaciónqueseproducedesdelaprimerafase

de la eleccióndel productoy el espacioturísticohastala última enel viaje, la incorporacióna

lavida cotidiana:sociedadordinariaCohen(1979a),Jafari,(1986a).

Uny (1990) manifiestaque hay otra cuestiónque puedehacerque se hable de un

turismopost-modernocompartiendoel sentidode la distinción y de los gustosdiferenciados

segúnel hab/tus de los usuarios,Bourdieu (1991)22. Una de las característicasde post-

modernismoesla repulsade la gentea sertratadacomomasa,tendiendoa la diferenciacióny

esto tiene sus repercusionesen el turismo moderno.Los cambiosmásimportantesdel post-

modernismose puedenresumir en el incrementodel sector serviciosy de la clase social

dedicadaa los servicios(lo que Bourdieu denomina“new petty bourgeoisie”).La fuerza de

estanuevaclaseresideen sucapital cultural, másque en el económico.Las fronterasde las

clasessocialescadavezsonmásimprecisas.

En el deportecontemporáneoal igual que el turismo seha producidoun procesode

diferenciación,especialmenteen la esferacu]tural, basadoen e] signo y la significación.El

conceptode distinción sebasaprincipalmenteenel consumo,pero enel consumode signosy

significados.De igual forma las distintas prácticasdeportivasvienen determinadaspor la

adscripciónde clase,ya que los habitus songeneradosen el senode la familia, enteotros:

deportes distinguidos y no violentos (tenis, esquí, squash..) o elitistas (golf, polo,

20 STRJNGER,P. & PEARCE (1984)“Social Psicologyandtourism”,Annaisof TourismResearch,11(1) (Spec.

Issues),

2t LIERMAN PARRINELLO, G. (1993), “Motivation and anticipation iii post-industrial”. Compilación de Y.

Apostolupus, 5. Leviadi y A. Yiannlds (1996) Tite Sociology of Tourism, Iheoretical ¿md Empírícal
Investigations.Routledge.Londres& NuevaYork

22 BOURDIEU, 1’. (1991)La distinción: Criterio y BasesSocialesdel Gusto.Madrid. TaurusHumanidades.
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navegación.•)23~ Por tanto, la concepcióndel turismo, el deporte y del ocio en las sociedades

industrializadashacambiado,ahorael placerenel turismono seencuentrasólo enla playa,se

puede encontrar en variedad de lugares y en múltiples actividades recreativas des-

rutinizadoras24,no en un lugarenespecial.Porotro lado,hanacidounanuevaclasemediadel

sectorserviciosquebasasudiferenciaciónen sucapitalcultural,Bourdieu(1991).

Esta nuevaclase ha desarrolladoun sistemade signosque la diferenciade la clase

trabajadora,aplicadoal turismo,a lasactividadesdeportivasy recreativasseriael abandonode

los destinos marcadospor las concepcionesde grupo y los destinosde playa (turismo

masificado). La nueva demanda del turismo se va diversificando en un proceso de

individualizaciónen el que la distinciónvienemarcadapor los significadosde los lugaresde
25

destino que progresivamentesetiendena los destinosen contactocon la naturalezay las
actividadesrecreativasde un turismomásactivo, Urry (1990). Situaciónque se produceen

nuestropaís al inicio de la décadade los noventacon la proliferacióndel turismo rural, el

turismoenáreasde naturaleza,el turismoactivo o, lasnuevasmodalidadesdeportivas,Pociello

(1981)26. Las motivacionesparala prácticadeportivase diversifican, “el deporteen la vida

modernase ve acompañadode muchasexpectativassocialesajenasal deportetradicional.

Formapartede un estilo activo de vida que seexpresaextrovertidamentey queresultaserun

medio deadquisiciónde intencionese interéssuperiorescomoautorrealización,bienestar,más
autonomíapersonal,pruebade propia competenciade actuación,bellezay superacióndel

aislamientosocialetc”27. Es lo queDeKnop (1990)denominadeporteenvacaciones28

No obstante,estecambio social que se ha producidoen la sociedadespañolaen la

última décadaconsecuenciade las distintas actividadesturísticasvinculadascon el ocio y al

deportea travésde las vacacionesy el tiempo libre no sedá con la mismaintensidaden las
distintasclasessocialesy, enparticular,en las nuevasactividadesturístico-deportivas,comoes

el casodelturismonáuticoennuestropaís.

23 GARCíA FERRANDO, M. Y otros (1998). “Sociología del Deporte”. Madrid. Alianza Editorial, Ciencias

Sociales.P.29

24 ELIAS, N & DUNNTNG, E.(1992)Deportey Ocio enel Procesode la Civilización. Madrid. Fondode Cultura

Económica.

25 MacCannelíanalizala progresivatomade significadosde losatraccionesturísticascomo formade distinción.

Capítulo 6. MACCANNELL D. (1989) Pie Tourist A New TheoryofLeisure Class. SchockenBooks. Nueva
York.

26 POCIELLO, C. (1981)“Practiquessportiveset demandessociales”.Travauxet Recherches,5.París.1NSEP.

Citadopor GarcíaFerrando,M.(1998).

27NASSEWDirk (1997)“Deportey turismoactivo: Unareflexión sociológica”pp.48l-487

28 DE KNOP (1990).Citadopor LATIESA.M. (1999), recogidode la conferenciapronunciadapor De Knop con

motivo desu intervencióneneJ 1 CongresoMundial deDeponeparatodos,celebradoenMálaga,1990.
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It OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Hablarde las actividadesde turismodeportivoentiempode ocio,presuponequeéstees

el elementocentral y determinantedel estilo de vida de un individuo, lzpizuay Monteagudo

(1998)29.Por ello, el profesorGarcíaFerrandorecomiendaestudiarel ocio en sus diferentes

manifestaciones,incluida la deportiva, “como uno de los campossocialesque determinan

actividadesy conformancomportamientossociales,que a su vez prefiguranestilos de vida

sociológicamenterelevantes y empíricamenteanalizables”30. Aquí arrancaríael Objeto
sociológicode nuestrainvestigacióncon relacióna los nuevoscomportamientossocialesdel

turismoy las actividadesdeportivasde los españolesentiempo de ocio. Por tanto,el Objetivo

principalseriaconocer¿Porquénosehadesarrolladoel turismonáuticoenEspaña?.

Españaa lo largo de la décadade los ochentasehaconsolidadocomoun modelo de la

sociedad del desarrollo y del consumo, cada vez más parecido al de las sociedades

desarrolladasde nuestroentorno,GarcíaFerrando(1997). “ello significaríaentreotras cosas,

crecientestasasde urbanizacióne industrialización,un aumentode los nivelesde bienestar

socialy la apariciónde unos estilos de vida cadavez más determinadospor las formas que

tienenlos individuosdeocuparsutiempolibre y susactividadesde ocio (Vidal-Beneyto,1991;

de Miguel. l9947~’

Normalmentees conocidoel origenaristocráticodel deportemodernoy la progresiva

popularización de muchos deponesocasionadosen las sociedadesindustrializadas. No

obstante,algunasactividadesdeportivasmantienenconnotacioneselitistas que reducenla

posibilidad de su prácticapara la mayoríade la población,como es el caso de la náutica

recreativay turística.

La actividadnáutico-recreativay turísticaseha realizadoenEspañaprincipalmentepor

la aristocraciay porlas personasde statussocialesmáselevadosquehanformadopartede una

minoría de la claseociosa,máscomoactividaddeportivay recreativaen la que el ocio esun

29 IZPIZuA, M y MONTEAGUIDO,M.J. (1998). “Ocio y Deporteen las Edadesdel Hombre”, en GARCíA
FERRANDO,M.Y otros(1998).SociologíadelDeporte.Madrid. AlianzaEditorial, CienciasSociales.P.243

3D GARCIA FERRANDO,M, & Otros (1998). Sociologíadel Deporte. Madrid. Alianza Editorial, Ciencias

Sociales.P.243

31 GARCIA FERRANDO,M. (1997).Losespañolesy elDeporte1980-1995.Valencia. CSD y Tirant lo Blanch.
Pp.13-14
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elementosimbólico de clasey de consumoostentoso,Veblen (1995)32,que como depone.

Estasminoríasde la poblaciónespañolahanpodidoutilizar las instalacionesportuariasparala

práctica de la náutica,históricamentelocalizadasen las zonasdel litoral con mayor nivel

económicodel país. Beneficiándose,asimismo, de los modelosde concesionespúblicas de las

instalacionesportuariasparael usorecreativo(puertosy dársenas),queseotorgana los Clubes

Náuticos con el fin de la difusión del deportenáutico. En la mayoría de los casos,éstas

asociacionesdeportivas sin animo de lucro, han fomentandola prácticade los deportes

náuticospara las personaspróximasa su grupo de podero familiar, corroborandoque las

distintasprácticasdeportivasde elite vienendeterminadaspor la adscripciónde clasesocial,

Bourdieu(1991).Restringiendo,de estaformael accesodelas instalacionesy el disfrute de la

actividad náutica recreativatanto a las clases sociales menos favorecidas como a las

poblacionescercanasdel municipiodondeestánlocalizadas.

En la décadale los ochentaconel despegnede la economíaespañolaaumentóel parque

de instalacionesportuariasparauso recreativo.No obstante,la instalaciónde nuevosPuertos

Deportivosprivados y Marinas(másllevadoséstospor la ventade urbanizacionesturísticas,

quepor la aperturaala actividaddel deportenáutico,comorecreación)incrementóel concepto

declasesocialparalos usuariosde la actividadnáutico-turística,distanciándoseaún másde la

aperturahaciaun “deporteparatodos”

Unaconsecuenciahistóricade estasituaciónsocialhasido que los españoles,en un país

conmásde 7.000Km de costa,vivamosde espaldasa] mar; no sehayafomentadoel deporte

de la náuticarecreativaen las edadesinfantiles; no se practiquede forma más regular la

actividaddel turismonáutico-deportivo,y desdeunpuntodevistasocloeconómico,seperdiera

la tradicional industria de barcosrecreativosy de materialesnavalesparala prácticade la

recreaciónnáutica.

Como podemosobservar,existendiversascausas:tantoeconómicasy administrativas,

comosociales,quehanhechode la náuticadeportivaunaactividadturísticade pocaintensidad

en España;tanto por el númerode participantes,como de instalacionesadecuadasa las

necesidadesde las diferentestipologíasde usuariosen general,que brindenla posibilidadde

acercamientopara su utilización como deporteo como recreaciónen tiempo libre. A estas
causasdeberíamosunir la falta de promociónde laactividadnáutica-recreativaporpartede las

Administracionesy de los municipioscon tradición náuticadel litoral español,así como la

ausenciade la aperturade instalaciones(Clubs náuticos)quefaciliten el usode las actividades
de ocio náuticoo acuáticoa unamayoriade los ciudadanosensutiempolibre.

32 VEBLEN, T. (1995), Teoría de la Clase ociosa, México, Fondo de Cuitura Económica(FC.E.), Segunda
ediciónsegundareimpresión
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Un modelomásapropiadodepromocióny divulgaciónde la náuticarecreativaunidoa

la adecuaciónde instalacioneshubierapermitidocambiarla imagenelitista del deportenáutico

y, fundamentalmente,del espaciomarinoen contactocon el aguacomoÚnico mediode trabajo

o de desplazamiento.Evitando de esta forma las negativas connotacionesprofesionales y de
muerte que han tenido las actividades propias de la Mar en los ciudadanos más próximos al

litoral costerode nuestropaís.

Definición de Hipótesis de la Investigación:

Hipótesisprincipal:

Desdeestepuntode vista, podemosafirmarqueelTurismoNáutico está reservado a

los grupos de sito status socialy, no ha existido el Turismo Náutico como tal en nuestro

país hasta la apertura de las nuevasactividadesnáutico-deportivascomo: Windsurfing,

submarinismo,canoa,remo, etc. realizadasfuera de las tradicionalesinstalacionesde los

PuertosDeportivos y ClubesNáuticos. Facilitadasmás por la propia democratizacióndel

deporteconsecuenciadel cambiosocioeconómicoquesehaproducidoenla sociedadespañola

en los últimos quinceaños,que por la incipiente participaciónde las Federacionesen la

promociónde la actividadnáuticao por la aperturade las instalacionesportuariasparael uso

recreativoy turístico.

Subh¡pótesis:

1.- Enel casode la náuticarecreativaenEuropa,el comportamientode la actividadha

sido distinta,aunestandomarcadala actividaddeportiva-turísticaporel nivel económicode los

participantes y su posición social. La distribución y localización de las instalaciones

deportivas: puertos deportivos e instalacionesmenores,han tenido una gestión pública y

privada(Francia),quehapermitidounapromocióny difusión de la actividadnáuticarecreativa

con laparticipacióndelos ciudadanosdeunaformamásplural.

2.- El cambiosocialocasionadoen nuestropaís en las últimas décadasha tenido una

repercusiónen la actividadde ocio y tiempo libre parala mayoría de la poblaciónespañola,

facilitando la actividadturísticay la prácticadeportivaen casi todaslas modalidades.Por el
contrario,la prácticadel turismo náutico,entendidacomo actividaddeportivade forma lúdica

en tiempo de ocio, ha seguido restringida a las clases socialesmás favorecidas: renta

económica,posesiónde equipamiento(harca y puesto de amarre en puerto deportivo),

perteneceral entornofamiliar de los integrantesdel Club Náutico o PuertoDeportiva,y¡o

XI



INTRODUCCIÓN, OBJETIVOSY METODOLOGÍA

practicarlas actividadesdeportivasde forma reglamentaday organizadaa través de clubes

náuticos.

Objetivos específicos:La presente tesispretende ayudar a conocermás directamente

este subsector turístico de la náutica deportiva y recreativa en los últimos 30 años en

España, como una aportación a la microsociologíadel turismo. Estudiando particularmente el

estilo de vida y el ocio de los españolesen las actividadesnáutico-deportivas.Para ello, la

investigaciónseapoyaráenel estudiode las siguientesvariables:¿Cómosehadesarrolladola

planificacióny el crecimientoespacialdelas instalacionesnáutico-deportivasenlos últimos 30

añosen España?,¿Quéprocesode cambio social seha producidocomo consecuenciade la

democratizacióndel deportey el turismoen nuestropaís,y principalmenteen las actividades

de la náuticarecreativaen las tres últimas décadas?,¿Cuáles hoy la situacióndel turismo

náuticoenEspaña?,¿Quégrupossocialespracticanla náuticarecreativay turísticaen nuestro

país?, ¿Cuálesson los perfiles sociales de los usuarios?y, ¿ Las característicasde las

instalacionesportuarias,así como su modelo de gestión: Club Náutico, GestiónPrivadao

Pública,determinanlas tipologíassocialesde usuarios?.

El estudiode la situaciónestructuraly de las característicassociológicasdel turismo

náuticoennuestropaís debeservirnosno sólo paraincrementarlos estudiosde la sociología

turísticatan necesarios,sino paraconocerlos comportamientosy los estilos de vida de la

demandaen los distintos subsectoresturísticos, fundamentalmente:¿Quémodelo de turismo

náuticose puededar en un futuro muy cercano,tanto en las costasespañolas,como en los

embalsesy lagos de las zonasde interior?. Y, principalmente,paraabrir caminosa futuras

investigacionessociológicasen el campoturístico, que permitansituar la náuticarecreativay

turística en nuestro país a la altura que el conjunto de la oferta turística españolatiene
reconocidoen los mercadosinternacionales,situadaentre los primeros lugaresdel Producto

Turísticomundial.

It METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN:

Coheny Dann(199l)~~,mantienenel criterio de que“no hay unasimple Sociologíadel

Turismo,de lamismaformaque no hayunaSociologíasimplede la educacióno la familia. En

su lugar ha habido variasformasde entenderdesdeun punto de vista sociológicodiferentes

aspectosdel turismo, partiendo de varias perspectivasteóricas”. Las perspectivasde la

Sociologíadel Turismo,paraDanny Cohena principios de los noventa,han contribuidoen

~ COHEN,E Y DANN, 0. (1991)Articulo aparecidoenla compilaciónde Y. Apostolopoulos,5. Leivadi y A.
Yiannkis, “Ihe Sociology or Tourism, Theoretical and Empirical Investigations” (1996) Pp. 304-314, y
originalmentepublicadoenAnnaisor TourismResearch(1991, 18:155—69).
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algo al entendimientosociológicodel turismo,aunqueseñalanque “deberíaquedarclaro que

no existeunateoríadel turismoque lo abarquetodo, pues,el turismo,comocualquieracción

humana,esun campoobjeto deestudioquecomprendemuchosfocosy dominiosy al quese

puedenaplicar correctamentevariasaproximacionesteóricas”.Puntualizandoque“no hayuna

perspectivasociológica por sí sola que razonablementepueda reclamarel monopolio de
proporcionarun entendimientodel turismo”. Y aún más, para estos autores“es necesario

combinar ideas sociológicascon aquellasque vienen de otras disciplinasde las ciencias

sociales”, los autores insisten en la necesidadde un enfoque multidisciplinar, de más

colaboracióny enabrir “fronteras”paraquela Sociologíadel Turismoprogrese.

El diseñometodológicode nuestrainvestigaciónintentaseguirlos pasosmarcadospor
los grandesmaestrosde la sociologíadel turismo,con un enfoquemultidisciplinar al unir el
estudiode la sociologíadel turismo,con el ocio y el deponeen una de sus variantesmenos
analizadascomoson las nuevasmodalidadesdeportivasde lassociedadesindustrializadas:la

navegaciónrecreativa.Partiendode unadiversidadmetodológicaexigidapor la sociologíaque

no quiera confirmarseen unaunidimensionalidadde su objeto,Beltran(l997)~~ .Apoyadaen
unaadecuadafundamentaciónde los diseñosmultimétodo,entanto quepretendemosdiseñarla
investigación combinando los metódos: histórico, comparativo y, las orientaciones

cuantitativasy cualitativas,Berícat(¡999)35~

El diseño de la investigaciónpartiendo de los objetivos fijados: descriptivos y

explicativosintentadar respuestaa las hipótesisplateadas,Alvira (1998)36.Paraello contamos,

principalmente,con el conocimientoy los datosde fuentesprimariasdel turismonáuticoen

nuestropaís, recogidosa lo largodemásdeveinteaños,entrelos cuales,en algunosestudios
hemos intervenido en su realización;y, en la localización de las fuentessecundariasque

aportenun soporteteóricoala metodologíautilizada.

La investigaciónquepresentamosa continuación,seha estructuradoen dosprincipales

partes:unaprimeracorrespondientea los Capítulos1 al IV, que defineel Marco Teórico de la

tesis sobre los conceptosdel Turismo, Ocio y Deporte en las sociedadesindustrializadas.

Apoyadoporel diseñode un objetivodescriptivoparaconocerlas característicasdel Turismoy
el Deponede los españolesen los últimos treintaaños.Y, la Evolucióny Etapasde laactividad

~ BELTRAN, M. (1998)“Cinco víasdeaccesoa la realidadsocial” en(SARCIA FERRANDO,M. & IBANEZ 1.
& ALVIRA E(l 998).Elanálisisdelarealidadsocial. Métodosy técnicasdeinvestigación.AlianzaUniversidad

“ BERICAT, E. (1998)La integración de los métodoscuantitativoy cualitativo en la investigaciónsociaL
significadoy medida.Ariel Sociología,Barcelona

36 ALVIRA, F. (1998)“Diseñosde InvestigaciónSocial: Criterios Operativos”,en (SARCIA FERRANDO,M. &

IBAÑEZ 1. & ALVIRA, E. (1998).Elanálisisde larealidadsocial . Métodosy técnicasdeinvestigaciónAlianza
UniversidadTextos.

XIII



INTRODUCCIÓN, OBJETIVOSY METODOLOGÍA

Náutica-Recreativay el TurismoNáutico;desdesuinicio enel Siglo Xlix hastanuestrosdías.

Concluyendoestaprimerapartecon un análisisdescriptivo y comparativode las actividades

del Deporte y el Turismo Náutico en los países competidores del litoral español,

principalmente,Franciacomoparadigmade lanáuticarecreativa.

La segundapartecorrespondea los Capítulos Y al VIII, estructuradamedianteel

diseño de un análisis sociológicoexplicativo de la situación del Turismo Náutico en los

últimos treintaañosen España,que nospermitaobservarsi sehaproducidoun cambiosocial

en la actividad recreativay turística de los españoles:la SignificaciónSocial de la Náutica

Deportivay turística; la actividadnáutico-deprtivade los españoles;y, la Definición de las

Tipologías de los usuariosdel Turismo Náutico. Concluyendola investigación,con unas

recomendacionessobrecómodebeserel Futurodel turismoNáuticoenEspaña.

En el Capitulo 1, se definenlos conceptosdel turismoy la importanciadel turismo

comoactividadeconómicaen las sociedadesindustrializadas.Los conceptosteóricossobreel

Turismo,el Ocio y Tiempolibre y elDeporteestánrecogidosentresapartados:parael turismo

se hace un extenso recorrido sobre la situación, las aportacionesmetodológicasy las

perspectivasde la Sociología del Turismo en las tres últimas décadas,recogiendo las

principalesinvestigacionessobrelas tipologíasturísticas(Knebel, Cohen).Por la importancia
que significa el incrementode las futuras investigacionesen el campode la sociologíadel

turismo hemosrecopiladouna Bibliografia específicade la materia(Ver paginas675-700)

complementaríacon la bibliografia generalde la investigación.El ocio y el tiempo libre lo

estudiamos,recogiendo las definiciones tradicionalesde Dumazedier(197l/1975)~~ y De

Grazia(1966)38.El ocio ya no esun tiempo reparador,complementarioo marginaldel tiempo

de trabajo (tiempo de descanso,etc), sino que es un tiempo valorado en sí mismo y

fundamentalenla realizaciónpersonalde los individuos.En estesentido,de la manode Munné

(1980)~~y GonzalezSeara(1968)40analizamoslas distintasconcepcionesque del ocio sehan
tenido desdela Grecia clásica hasta el paso de una sociedadindustrial, o moderna,a una

postindustrial, o postmoderna,según si ulizamos la denominaciónde Belí (1991)41 o de
Touraine (1993)42. Desarrollandoestos conceptosnos introducimos en las motivacionesy

~ DUMAZEDIER, J. (1971), “Realidadesdel Ocio e Ideologias”, en DUMADEZIIER, KAES y otros, Ocio y
SociedaddeClases,Barcelona,Fontanella (1975),voz “Ocio” en Enciclopediade las CienciasSociales,Madrid,
Aguilar, pp. 402-407

38 DE GRAZIA(1966), 5., Tiempo, trabajoy ocio,Madrid, Teenos,p. XIX

~ MUNNE, E (1980),Psicologiadel TiempoLibre. UnEnfoqueCritico, México, Trillas

~ GONZÁLEZ SEARA, Luis (1968)OpiniónPublicay comunicaciónde masas,Barcelona,Ariel

~‘ BELL, D. (1991),E/Advenimientode laSociedadFostindustrial.Madrid, Alianza
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funcionesdel ocio, considerandociertasnecesidadeso deseoscontrariosal orden social, tal

comonosexplicanEliasy Dunning(1992).

En el tercer contenido teórico estudiamoslas actividadesdel deporte, aunquela

literaturacientíficaa él referidaesbastanteescasay poco desarrollada,segúnreconoceElias

(1992). Por lo que tenemosque apoyamosprincipalmenteen la extensabibliografia del

profesorGarcíaFerrando(199O/1997)~~en la que se analizala literaturacientífica sobreel

deporte,encontramdoquienesdefiendenel deportepor su elementoliberador, comoLúshen

(1988)o Wright Milís (1961), en gran partepor concebirel deportecomo contrapuestoal

trabajo, tal como lo definen Carl Diem (971) y Cagigal (1975), y quienes lo atacanpor

considerarloreduccionistadela condiciónhumana,comoRigauer(1981).

En el CapituloII, seestudialaEvolucióndelturismoespañoldesdelos añossesentaen

las diferentesetapas,desdetresperspectivasde la economíaturística,Aguiló (l99O)~~, Pratsy

Manchon(1989)~~y EsteveSecalíy FuentesGarcía(1998)46,a la que incluimosnuestropunto

de vistamássociológico.Ordenandola oferta turísticadesdelos añossesentasegúnlas etapas

del turismoespañol,quelehanotorgadounosrasgoscaracterísticos,e inclusoen algunoscasos

ha supuestoun obstaculoparael continuo desarrollode estesectorclave parael bienestar

nacionaly el procesode modernizaciónde la sociedadespañola.La demandaturísticade los
españoleshastamediadosde los ochentaha sido consideradacomo complementaria,“siempre

secundariade la demandaturísticainternacionaly un mercadoal que serecurrecuandotiene

lugarunacoyunturadesfavorablede lademandaextranjera”V. Bote(1990)47.Esa partir de los

noventacuandolas vacacionesde los españolesponende manifiestola importanciaque tiene

parael consumointernoHayquedestacar,asimismo,queen estosañosnoventala importancia

del consumoturístico de los residenteshasido sumamenteimportanteparala formación de la

rentanacional,no sólo en cantidadsino tambiénen calidad,ya que sus cifras de gasto por

42 TOURAINE, A.(1993)Critico de laModernidad,Madrid,TemasdeHoy-Ensayo.

~ (SARCIA FERRANDO,M. (1990),”EIcasodelosatletasesapñolsdeélite”. Rey.Esp.Demv. Sociológicas
- (1997)Jlosespañolesyel Deporte1980-1995.Tirant lo Blanch. Valencia

~ AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1990) “Crisis Turística ¿Haciaun nuevo modelo de crecimiento?”,Papelesde
EconomíaEspañola,CuadernoNúmero40/41:CerradoHastaSeptiembre.El turismocomo asignaturapendiente,
Julio/Agosto 1990.Pp 1-15.

PRATS, Fernando,MANCHÓN, Felipe y Otros (1989) Programa2000. Cuadernosde debate. Turismo y

modelodedesarrollo.Madrid, SigloXXI.

~ ESTEVE SECALL, Rafael & FUENTES GARCÍA, Rafael (1998) Economía,historia e institucionesdel
turismoenEspaña(versiónde Septiembrede 1998).Sin publicar.

~ BOTE, V. (1990) “Las vacacionesde los espafloles”,en CAMPO, SAiLUSTIANO del (1992) “Tendencias
socialesenEspaña”(1960-1990),VolumenIII FundaciónBBV. Pp229-253
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turismoy viajes mantienenuna tendenciasuperior,aunquea finales de la décadase acorta

respectoal consumoturísticode los no residentes.

Desdeel punto devistade la investigacióncientífica tenemosquereconocerque no ha

existido un gran interéspor el conocimientode la demandaturística de los residentesen
España,pues,no seencuentraunaseriehomogéneade encuestashastala décadade los ochenta

con la incorporaciónde los estudiossobre“Las Vacacionesde los españoles”48,realizadospor

el Instituto Españolde Turismo(SecretariaGeneralde Turismo), que semantendránhastala

fecha, incluyendolos cambiosde metodologíasurgidosen 1996, al incorporarlos criterios

internacionalesparala medicióndel movimientopor fronteras(FAMILITUR).49. En el análisis
descriptivode las distintasencuestasanalizadaspara la investigación,a fin de inventariar el
contenidosociológico,seacompañala correspondiente“Echatécnica”.

Este segundocapítulo se completacon el estudio de la demandadeportiva de los

españoles,con el objetodecomplementarlos aspectossocialesdel deportey del ocio, y ofrecer

una baseempíricaa la argumentaciónteórica comentadaen el primer Capítulo,. Paraeste

apartadosecuenta,preferentemente,con los resultadosde los estudiosy encuestasrealizadas

paralos años: 1975-1995por GarcíaFerrando(¶997)50 La informaciónsecompleta,con los

estudiosy encuestasrealizadaspara las actividadesdeportivasen tiempo de ocio de los

españolespor Ruiz de Olabuenaga(1994)51; y, las encuestasrealizadaspor INVYMAPJ’Z-

ESADE(1998)52,y ESADE (l999)~~. El conocimientode la actividad del deportenáuticolo

recogemosde las informacionesfacilitadaspor las respectivasFederacionesnacionalesparael

último bienio 96-97. Cerrandoesteapartadocon las definicionessocialessobrelos hábitos

deportivosde los españolesy suincidenciaen lanáuticadeportivay recreativa.

~g INSTITUTO DE ESTUDIOSTUR.ISTICOS“Las vacacionesdelos españoles:1982-1995”

FAMILITUR (1996). La estadísticade Movimiento Turístico de los Españoles:1996-1998.INSTITUTO DE
ESTUDIOSTURISTICOS

50 GARCÍA FERRANDO,Manuel (1997) Los españolesy el deporte, 1980-1995.Un estudiosociológicosobre

comportamienlos,actitudesy valores

51 RUIZ DE OLABUENAGA, J.I.(1994)en “Ocio y estilosde vida” (Resumendel capitulo 12 del V Informe

FOESSI4,pp. 1881-2073),pp.459495

52 INVYMARK-ESADE (1998) Encuesta“EL Ocio y la percepciónpor parte de los españoles”en “Nuevos

escenariosparalas industriasdel ocio y el turismo” ,Estudiosde Gestión turística N0 5 Febrero1,999ESADE
(EscuelaSuperiordeAdministracióny DireccióndeEmpresas).

“ SUREDA, JOAN (1999) Encuesta“El Ocio y la percepciónpor partede los españoles,evolución 1998-1999”
realizadapor, Viii Simposiointernacionalde Turismo. Barcelona10-11 Febrero dc 1999, ESADE (Escuela
SuperiordeAdministracióny DireccióndeEmpresas).
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El Capitulo lil, nos introduceen el marcogenéricode la investigación:el Turismo

Náutico,a travésde la evoluciónhistóricay las etapasde la náuticarecreativaennuestropaís.

En el casode la náuticadeportivadesdesu inicio en el siglo pasadoha estadorelacionaday

fomentadapor los miembros de la casa real directa o indirectamentehastanuestrosdías.

Podríamosdecirquela historiade la náuticaen Españagira en tomoa la célebreregata:Copa

del Reyy los nombresde los barcosutilizadospor los monarcasel “Giralda”, “Bribón” o

“Fortuna”: desdefinales del diecinueveen el Náutico de Barcelona,principio de siglo en

Bilbao; con el paréntesisde la etapade la Copadel Generalísimo,hastael inicio del mesde

agosto en el último tercio del siglo XX, en la Bahía de Palma de Mallorca. Historia que

podemosseguir recorriendo los escritos de los más significativos puertos en la náutica

española:Real Club NáuticodeBarcelonaY,SportingClub de Bilbao55, y Real Club Náutico

de Palma56.

El despeguede la náuticadeportivay recreativaenEspañalo hemosestudiadoen cinco

etapasdesde1966a 1998.El segundoapartadodeestecapítulopretendedarunavisión general

del crecimiento de la actividad náuticoturística en los últimos treinta años,recogiendo la

evoluciónhistóricasobrela basede las variablesqueconstituyen,desdenuestropuntode vista,

los importantesindicadoressocioterritorialesy, la relevanciadel sectornáuticodeportivoy

recreativo.Lasvariablesconsideradassiguenun criterio descriptivodesdela normativanáutica
hastala planificacióndel territorio: la legislación,por su evidenteincidenciaen el desarrollo
del sector; la flota de embarcacionesy el número de titulacionesexpedidas,como claro

indicadorde la demanday su localizaciónespacial;y, la ofertay el númerode instalaciones

náutico-deportivas,clasificadaspor categoríasy su capacidadenpuestosde atraque,segúnel

modelo de planificación. Parael estudiohistórico-comparativode las cinco etapasen las tres

últimas décadashemoscontado,principalmente,con la informaciónrecogidaen los archivos

de antiguo MOPU que se correspondecon los 16 PlanesIndicativos de uso del dominio

público litoral español(PIIDUS) realizadosentre los años: 1976-1980.Así como, con los 8

estudiosrealizadospor la SecretaríaGeneralde Turismo “Planesde Instalacionesnáuticasde
recreoen los tramosde costadel litoral español”.Alos que hemosunido los Planesde Puertos
deportivosde las distintasCC.AA.: Cataluña,Valencia,Andalucíay Baleares

Completa el marco teórico de la investigaciónel Capítulo IV, sobre el análisis

comparativodel deponey el turismonáuticoenlos paísescompetidoresde la náuticaespañola:

En esteCJubhemoslocalizadodosimportantespublicaciones:MARTINEZ HII)ALGO,JOSE MARIA (1978).
LosDeportesNáuticosen Cataluña. 1821-1936Barcelona.Ejemplar numerado420. Así como: PLA BOSCH,
JUAN. RealClub NáuticodeBarcelona.1873-1997.125 añosdehistoria Barcelona.

“ CONDE DE ZUBIRIA (1980). Cl Libro del Real SportingClub. Club Marítimo del Abra. Las Arenas

(Vizcaya).Ejemplarn0 724.

56 FUSTERROSELLO. JA. (1997)50AñosRealclubNáuticodePalma. 1948-1998
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Francia,Italia, Portugal,Grecia,Croacia,y Turquíacon la especialreferenciaal casofrancés.

Parala sociedadfrancesapost-moderna,las actividadesen la naturalezase han convertidoen

un sinónimo de evasióny de aventura,donde la actividadnáuticarepresentaun importante

papel,puesdesdelas institucionesgubernamentales,tantoa nivel centralcomoregional,sehan

propuestopromocionarel potencialrecreativoquerepresentala ofertalitoral francesa:costasy

rios; comercializandola actividadnáuticacomoejesde desarrollolocal, principalmentepara

algunasregionescomoesel casode la Bretaña.La sociedadfrancesaha sabidodesprenderse

de las connotacionesnegativas,de trabajoo inclusode muertequellevanasociadasla actividad

marina. “Los ríos, lagos,maresy océanosno sonsolamenteterritorio de los marinerosy de los

miembrosde tripulaciónde navíosquedejanlos puertospartiendoenbuscade lo desconocido.

Introducirseenel medioacuáticono esalgoexclusivode los marineros.Sudistas,navegación

a vela, submarinistase inclusobañistasdisfmtande sutiempo de ocio en el agua” (T. Miehot,
571996) . Una vez definidos los conceptosde Ocio náutico y Ocio acuático, así como el

comportamientode los francesesy el deportenáutico a través de la encuestade Sofres

(1993)58,hemosrecogido,como ejemplosde análisiscomparativodosmodelosconcretosde

desarrollodel turismo náutico en Francia: el aprendizajede la prácticadeportiva-recreativa

desdelas edadesinfantiles y la creaciónde una oferta dirigida a todos los integrantesde la

familia: Statión Voile; y, un modelo de planificaciónregional del turismo en unazona que
presentaunosrecursosnaturalesimportantesen un clima Atlántico no tan apropiadoparala

prácticadel turismo náuticocomo podríaserla costamediterránea:“Nautisme en Finistére”

El capítulolo cerramosconel análisisde las actividadesrecreativasy deportivasde la náutica

comoproductoturístico.

La segundapartede la investigacióncorrespondeal análisis sociológico explicativo

sobrelascausasde la ausenciadel turismonáuticoennuestropaís.Paralo cual,el CapituloV,

lo dedicamosal estudiode la Significaciónsocial de la náuticadeportiva. En primer lugar

estudiamoslos conceptosde: clasesocialy status,las innumerablesconcepcionesen la vida

cotidiana,en algunoscasoscontradictoriasnecesitanun análisissociológico más detenidoy

clasificador,ya que acarreangran cantidadde ideaspreconcebidas,prejuicios,etc. Ante esta

situaciónuna revisión de las nocionesclásicassobreestosconceptossiguiendolas teónasde

Marx, Tonniesy Weberde la manode Bendix,Reinhard& Lipset, SeymourMartín (l972)~~

nosayudana aclararestosconceptos,ennuestrocaminohaciala definiciónde statussocial en

MICHOT Thierry (1996). “Loisirs nautiques:Essai de constructiondes stylesde pratiques”.En AFIT (1996)
Loisirs nautiquesel aquatiques.MIT, 1996,pp34-35

‘~ SOFRES(1993)Enquétesurlespractiques“Les Tran~aisey lesloisirs nautiquesel aquatiques..Pédérationdes
IndusrtriesNautiques

BENDIX, Reinhard& LIPSET, SeymourMartin (1972), Clase, Statusy Poder. FundaciónFOESSAMadrid,
Euramérica,Tomo1, Pp. 49-101
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el turismo engeneraly, en la náuticadeportiva,enparticular.Definidos los conceptosteóricos,
analizamoslos estilosdevida de las sociedadesindustrializadasen la relacióndel turismoy el

consumo.El turismoesunaexperienciasocio—culturalcompleja(actividadhumana),queno
puedeentenderseapropiadamentesi no es en relación al papel de los individuos en la vida
cotidiana Krippendorf (1987)t la familia, la economía, la estructura de clase, las
construccionesideológicas,el ambientefisico y, lo más importante,en término de lo que
MacCannelí(1989) denominó“la semióticade la produccióncapitalista”y, para Watsony

Kopachevsky(¶994)61 “la explicacióndel turismo hayque entenderlacomounaactividadde la
cultura moderna del consumo que se forma en la lógica esencial del capitalismo: la
mercantización” . En esta línea, las motivacionessociales en el consumoturístico las

estudiamossegún:el caráctersocialde la produccióny el consumode Veblen en suya clásica
Teoría de la Clase Ociosa62;y, principalmente,en su conceptode habituscomo clavesdel

63

origen del gustoy por tantodel consumode Bourdieu(1991) ,quenospermiteacercamosde
forma claraal sentidodel gusto dominanteen la actividadnáutico-deportiva.Bourdieu(1991)

seacercaal mundode la náuticaa través de las prácticasdeportivasdiferenciadaspor clases
sociales.Planteandola hipótesisde que esteinteréspor las prácticasdeportivassegúnclases

socialessederiva de un capitalcultural diferenciado,lo que producehabibis diferenciadosy

diferenciadores.

El capitulo se cierra con la aportacióndel método cualitativo a la investigación

sociología.En Españalas estrategiasdefensivasde las clasesdominantesamenazadasen el

mundo de la náuticahan resistidoel envite del cambio económico.Las clasesdominantes

enrocadasenclubscenadosy exclusivistas,hanfomentandounaimagenelitistade la náutica,

mantenidosu posiciónaristocráticaen la prácticade la actividad recreativay turística. Esta

situaciónsocial de la náuticasigue aúnhoy día siendouna prácticaelitista realizadapor las

clasesdominantes,comose refleja en las entrevistasen profundidadque realizamosparael
estudiosobreel Turismo Náuticoen España(

1998)M~ Entre el conjunto de los registrosdel

material recogidoen estafasecualitativadel estudio
65,y no analizadosociológicamente,se

60 KRIPPENDORF, 1. (1987) Les Vacances,el Apres?.Pon,” uneNouvellacompréhenstondesLoisiesel des

voyages.Editions,L’Harmattan.Paris.

61 WATSON, LI. & KOPACHEVSKY J. P. (1994)“Interpretationsof Tourismas Con”xniodity”, en Tourism¿md

SocialChange,PP. 281-297

62 VEBLEN, Thorstein(1995) Teoríade la ClaseOciosa. México, Fondo de Cultura Económica(PCE.), y en
especialCapítulosdclii al V

63 BOURDIiEU, P. (1991)La Distinción. Criteriosy basessocialesdel gusto. Madrid, Taurus,y en especial

Capítulo1, pp. 9-94, Capitulo 3 PP. 169-178,y, Capítulo5, pp.257-3’9.

~ G.M.M. CONSULTORESTURISTICOSS.L (1998)“El TurismoNáuticoen España?’.Instituto deTurismode
España(TURESPAÑA)
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puedenapreciaralgunasimportantesmanifestacionessobreel conceptosocialde la náuticaque
corroboran los contenidosteóricos analizados,permitiéndonosobservarla posición y las
estrategiasdefensivasde los miembrosde la clasedominantepara conservarsu privilegiada

posiciónen el mundode la náuticaen nuestropaís.

El Capitulo VI, recogeel estudio empírico de la actividad náutico-turísticade los

españolesen las últimas décadas,dividido en dosapartadoscorrespondientesa los estudios

localizadoshasta 1995, y la encuestade opinión a los usuariosde los puertosdeportivos

españoles,realizadaen 1997. En estabúsquedadedocumentación,hasta1995,sólo esposible

localizarseisinformeso estudios,que contenganreferenciasal análisisdel comportamientode

la demandanáutico-turística;de los cuales,cuatrorecogeninformaciónde encuestasrealizadas

sobreel temadel deportenáutico,si bien sólo doscumplenlos requisitosmínimosaceptables

para considerarloscomo una encuestapsicosocial, desde los métodos y técnicas de

investigaciónen Sociología,quepresentenun nivel de significaciónde los datosque puedan

tomarsecomorepresentativos:unade las encuestases de carácternacionalrealizadaen 1976
porel MOPU; y, la otra decarácterregional,realizadapor la GeneralitatdeCataluñaen 1983.

Las dos “encuestas”restantes,con muestrasmuy reducidas,correspondena una valoración

económicadel turismonáuticorealizadaporel Instituto de Españolde Turismo,en 1984,y una

encuesta sectorial del turismo náutico en Baleares realizada en 1995 por la CAEB

(ConfederacioD’ AssociacionsEmpresarialsde Balears). Completa la documentacióndos

estudios,que si bienno puedenconsiderarselos datosde la demandadesdeun punto de vista

de encuestasde opinión, si ayudana configurarel perfil de los usuariosdel deportenáutico:

“Análisis sobre lo situacióndel sectornáutico en Espaila” realizadoen 1991 por ADIN, y “El

turisme Nautic a Catalunya” realizadopara la Associació Catalanade Ports Esportius. El
estudio comparativopara esteperiodo de se realizaanalizandola: estructurasocial de los

usuariosy las característicasde las actividadesnáutico-deportivas.

El perfil socialde los usuariosde la actividadnáutica-recreativade los españolesEN

1997 lo obtenemosmediantela adecuaciónde la encuestarealizadapara el Estudio del

Turismo Náutico en España(1998). Para las necesidadesde la investigaciónen curso, no

podemosutilizar los datosde la encuestatal como se diseñó y redactóel correspondiente
estudio,pues,cometeríamosun gransesgo,tantoen lo metodológico,comoen la interpretación
de los datos, ya que la encuestacitada recogeuna muestraconjuntade usuariosespañolesy

extranjeros(68,54%y 31,46%,receptivamente).Por tal motivo, hemoscreadouna “nueva

encuesta”con una submuestrade la encuestaoriginal sólo para los españoles(866 casos),

65 Entre los distintos cuestionariosdiseñados para la realización del estudio, el cuestionario EC-1

‘ASOCIACIONES/FEDERACIONES,CLUBS, PUERTOSDEPORTIVOSY TURISTICOS” se dedicópara las
entrevistasa los principalesagentesdeJsectornáutico.No obstante,la granmayoríade las apreciacionessociales
sobre la náuticahanquedadoarchivadasen losregistrosde las entrevistas.Materialqueahorarecuperamoscomo
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extrayendolas20 principalesvariablesdel conjuntode preguntasdel cuestionariooriginal (ver

anexoN0 1 ), distribuidasen dosgrandesbloquesde variables:variables independientespara
situar la estructura social de los usuarios y, variables dependientesque definan las

característicasdeportivasy recreativasde la actividadnáuticade los españoles.De estaforma,

nospermitemantenerel criterio del análisis que hemosrecogidoen las encuestasanalizadas

anteriormentey relacionarlos datoscon los indicadoresobtenidosdurantelos últimos veinte

años: Bloque 1: Estructura socioeconómicade los usuarios (8 preguntas)y Bloque 2:

Característicade la actividadnáutica,turismoy ocio(12 preguntas).El errorestimadoparaesta
66

nuevaencuesta esde +/- 3,4%,paradatosglobales,que nospermiteunacierta fiabilidad y
validezde los resultados.Además,al tratarsede una encuestaa escalanacional,los datosnos

seránde mayorutilidadparaun análisisglobal del conocimientosobrelaprácticay la actividad

náutica-turísticade los españoles.

En el Capitulo VII definermoslas tipologías de los usuariosdel turismo náutico

español.En nuestrointentode conocerindicadoresque nos faciliten una mayor información:

tanto desdeel punto de vista social, como en relación con las variablessocioeconómicas,

profundizaremosen la investigaciónsociológicaaplicandonuevastécnicasde investigación

social (análisis multivariable) distinguiendo dentro del comportamientode los usuarios

diferentestipologíasquenospermitandefinir mejorcomoincideel statussocialen la actividad

de los puertosdeportivosy quenosacerquenal conocimientode la prácticay las preferencias

turísticasde los españolesde la náutica-recreativa:relación vela-motoren la elección de la

embarcación,perfil del usuariosegúnla esloradel barco;y , tipologíasde los usuariossegún

las característicasde las instalacionesportuarias.

Desde el punto de vista de la relación del tipo de embarcación:vela y motor,

realizaremosun análisis sociológico sobre la dicotomía de propulsión vela-motor y la

estructuracióndel espacioenel mundode la náutica.El medioutilizado (el barco),no esalgo

anodinoporsutallay porsuprecio; sirve a la vezde marca,esdecir, de señalsocial (“el barco

esun objeto de prestigio”,PierreFalt67),de hacersevaloraren unaestrategiade apariencia,“un

medio de ampliarsucapitalsocial”, Michot (1996)68.Aplicaremosel mismométodorealizado

piezascualitativasmuyimportantesparael análisissociológicosobrela opinión del sectordela náuticaen nuestro
pais.

“Ficha Técnica:Nivel de intervalode confianza:2 sigma(95,5%);Error de estimaciónde muestreoparaun +1-
3,4%, paradatosglobales; 1-/- 3,86% para arco Mediterráneo;+1- 7,18%para arco Atlántico. Proporciónde la
característicaestudiadaP y Q =50% . Distribución estratificadaporPuertosDeportivosy depuntosmuéstralespor
cuotassegúneslorasde las embarcacionespara Residentes(43,5%)y Transeúntes(56,5%).Si bien, al escoger
sólo a losusuariosespañolesestaestratificaciónno secumplecomoen laencuestaoriginal.

67 FALT, P. (1981).Lessonsogesde la senciere.Sportet societe,approchesocioculturelledes nautiques.Paris:

Vigostp 377. Citadopor ThierryMichot. p.34.
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por T. Michot: relación entre la eslora y el modelo de propulsión de la embarcación,

traduciendoen estecaso las eslorasde nuestrainvestigacióna las Tm de los barcosfranceses,

parapodercomprobarsi se cumple la mismarelaciónsociocconómicaqueen el casofrancés
respectoalos usuariosde barcosde motory lospropietariosde losbarcosdevela.

Ennuestrocaminoporconocerla significaciónsocialdela actividadnáutico-recreativa
en España, profundizaremos en la investigación mediante la aplicación de técnicas

multivariables, con las ventajas69 que nos pueden aportar, como son: el análisis de

segmentación(“Tree Analysis”), análisisde correspondenciasy el análisis de conglomerados
(“Cluster Analysis”). La utilización del análisis de segmentaciónnos permitirá una mayor

perspectivaconceptualsobrelasvariablesqueincidenen la prácticade las actividadesnáuticas

y los diferentesposicionamientosque las categoríassocioprofesionalesde los usuariostienen

en la realización con la actividad recreativa, una vez observado como la relación

socioprofesionalha dejado claro su incidencia tanto en el capital cultural y el capital

económico(Capítulo y), y en la eleccióndel tipo de propulsiónde la embarcaciónde velao

motor.

Para profundizar en el cocimiento de las tipologías de los usuarios según las

característicasde las instalaciones(puertosdeportivos), utilizaremos, en primer lugar, un

análisisde correspondenciasparapoderestableceruna tipología de puertosque nospermitan

compararno sólo el modelo de gestión portuaria, sino también, las característicasde los

puertos(en especialconel númerode amarres)con las variablessociocconómicasque definen

los municipios en donde éstos se han localizado, por dos razonesmetodológicas:Para

establecerunatipología de puertosque tengaen cuentalas caracteristicassocioeconómicasy

turísticasde los municipiosdondeestosseubicancuandoseanrelevantes.Y, paraasegurarnos

que al medir la relaciónentre los individuos y el puedodeportivo no estemosmidiendo la

relación de éstos con el municipio (segundasresidencias),sino su relación con el tipo de

gestióndel puerto.Paraello hemosrecogidouna seriede variablessocioeconómicasde los

municipios,de algunade las cualesseesperaobtenerunacorrelacióncon el númerode amarres

de los puertos,enespecialvariablestalescomo la población,o el nivel económicoy el índice

turísticodel municipio. La tipologíade los puertosla realizamossegúndosmodelos:sin tener

en cuentalas variablesmunicipales(TipologíaA) y, en un segundolugar, contandocon los

indicadoressocioeconómicos(TipologíaB). Medianteel análisis de conglomerados(Quick

Clusters)podemosdefinir las tipologíasde los puertosdeportivos,tiposdepuertosA y B. Para

la clasificacióntipológicade los usuarioshemosrecurrido,al igual queenel casoanterior,a un

68 MICHOT, T. (1996). “Loisirs nautiques:Essaide constrctiondes stylesde pratiques”.En AFIT (1996)Lolsirs

nautiquesel aquatiques.MIT, 1996.1. pp34-35.

69 G. FERRANDO, M. (1982). Socioestadistica:Introducción a ¡a estadistica en Sociología. Centro de

InvestigacionesSociológicas.Madrid.
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Análisis de Conglomeradoso Clusters teniendo en cuenta sólo algunasde las variables

socioeconómicasobtenidasen la encuestarealizadaen 1997 por los usuariosespañolesde

embarcacionesenlospuertosdeportivos:Edad,Nivel deestudios,Categoríasocioprofesionaly

Esloradelbarco.Aplicandola Técnicade Quick Cluster,hemosobteniendounaagrupaciónde

usuariosespañolesde embarcacionesrecreativasenpuertosdeportivosque podemosclasificar

en seistipologíasdiferentes.

Unavez que hemosdefinido las tipologíastanto paralos tipos de puertosdeportivos

como para los usuarios de embarcacionesagrupadosen diferentes categorías,la técnica

estadísticamáspertinentequenospermiteanalizarla relaciónentrelastipologíasdepuertosA

y B y los usuarios(individuos)esel Análisis factorial de correspondencias70.Estatécnicanos

permiteobtenerunacorrespondenciaentrela tipologíade usuariosy las tipologíasde puertos.
La utilizaciónde estatécnicarespondea la necesidaddeprofundizaren el conocimientode las
posiblesrelacionesde dependenciaqueseestablecenentrelas variablescategóricasobservadas

en la actividadde la náuticarecreativaen nuestropaís,paraconocercómolos distintosvalores
o categoríaspuedenexplicarsi existeestarelaciónentrelos tipos de puertosdeportivosquese

han implantadoen el litoral, según el modelo de gestióny número de amarres,con las

tipologías de usuariosde las actividadesnáutico-turísticas.La aplicaciónde estas técnicas

multivariablesnos ha permitido superarlas observacionesde los análisis efectuadosen la

encuestamediantelas técnicasbivariables,facilitándonosun conocimientomásprecisoquenos

pennitedespejarla hipótesisprincipal de nuestrainvestigaciónen relacióna las características

socioeconómicasy el statussocial de los usuariosde las actividadesnaútico-recreativasen los
puertosdeportivosdenuestropaís.

Parafinalizar, en el Capitulo VIII, recogemosel Resumeny Conclusionesde la

investigación.Asimismo,hemosplanteadolas líneasde futuro del turismoNáuticoen España,

segúnlas nuevastendenciasdel tiempolibre y el ocio en el Siglo XXI, y las recomendaciones

sobrehaciadondedebeir laactividadrecreativay el turismonáuticoen España.

70 GARCíA SANTESMASES,J.M. (1984). Introduccióna las técnicasde análisis¡nulúvariable aplicadoa las

cienciassociales.Edicióna cargodeJ. JavierSánchezCarrión. CentrodeInvestigacionesSociológicas.Madrid.
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“debido ala relativajuventuddelturismocomoactividadsocioeconómica
generalizada,y asu complejocarácternmltidisciplinar(el turismoenglobaunagran
variedadde sectoreseconómicosy dedisciplinasacadémicas),hayunaausenciade

definicionesconceptualesclarasquedelimitenla actividadturísticay la distingande
otro sectores”

O.M.T.

1.- EL TURISMO EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES AVANZADAS

A lo largodela historiaha habidotodaunaseriede movimientosde forasteros2, queen

algunoscasospuedenasimilarseal modernoconceptode turismo y en otros no, pero que de
cualquiermodosepuedenconsiderarlosprecedentesdel turismomoderno.

En la antiguedadgriega seproducíanmúltiples viajes entrelas diferentesCiudades-

Estado,de hechodestacala gran vocación que tenían los griegos por viajar, quienescon

frecuencia concurrían a fiestas de carácter religioso, en las cuales se celebraban

simultáneamentecompeticionesatléticas.Indicios precursoresde la relaciónque actualmente
tenemosdel deportey el turismo.Un antecedentemásclarodel turismomodernolo podemos
situaren laRomaClásica,yaque enel apogeodel ImperioRomano,en los mesesde verano,se

producíanconsiderablesmovimientosde personasquedesdeRomasedirigíanhaciael campo

y hacia los lugaresde veraneosituadosa las orillas del mar.

En la Edad Media, estos viajes prácticamente desaparecieron,sólo en las

peregrinacionesreligiosas(a Santiagode Compostela,Roma, Canterburyo a Tierra Santa),

similaresal turismoreligiosode hoy, seproducíanun númerode viajesimportante.

Peroel antecedentemásclarodel turismo,enel que seestablecenlas basesdel turismo

moderno, es en los viajes educacionalesde la nobleza y clase media británica hacia el

continenteeuropeoquecomienzanenel siglo XVI. Losjóvenesrealizabanestosgrandesviajes
impulsadosfundamentalmentepor motivos educacionales,aunqueen parte tambiénpor un
espírituaventurero.

Por suparte,el GrandTour aristocráticodel siglo XVIII diopasoa la enindustrial que
hizo accesibleel viaje para la clasemedia.En estosañoscomenzarontambiénlos viajes alos
centrostermales,antecedentestantodel turismode salud,comodel turismode masas,dadoque

O.M.T., (1997)Introducciónal Turismo. OrganizaciónMundialdel , p. 41

2 KNEBEL, Hans-Joachim(1976). Sociologíadel Turismo:CambiosEstructuralesen elturismoModerna Ed.

HispanoEuropea.Barcelona.Pp.1-4, del original KNEBEL ,HJ. (1960) Sozio¡ogischeStrukturwandlungenin
ModernenTonrismus,Sttutgard:Enke. En el siguienteapartadose proflindiza sobreel origendel movimientode
los forasterosenla Sociologíadel Turismoy losviajes.
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CAPiTULO 1: TURISMO, OCIO, Y DEPORTE EN LAS SOCIEDADESINDUSTRIALIZADAS

los primeros viajes hacia las playas comenzarontambién inducidos por las supuestas
consecuenciasbeneficiosasdel aguasaladade marpara la salud.En nuestropaís, los Bañosde

Oleaje3de lasplayasde Santandersonun claro indicio del poderterapéuticodel mar a finales

del siglo pasado.

No obstante, para que se pudieran dar los acontecimientosdel turismo como lo

entendemoshoy era necesario la aportación de los cambios económicos, sociales y
tecnológicosy, suincidenciaenel sector.ParaL. Turner& J. Ash (199l)~ “El turismono esun
fenómenotrivial. Es el resultadovisible de la cuartagran oleadade la tecnología,habida
cuentade que todasellashantransformadola geografiasocial del mundodesdeel siglo XIX ~.

Primero, fue el ferrocarril, que abrió continentes enteros al transportede alimentos y

materiales;graciasal ferrocarril fueron posibleslas grandesciudadesindustrialesdel siglo

XIX. Llegarondespuéslos barcosde vapor,que hicieronlasvecesdetendonesal permitir que
los imperioscreciesenorgánicamentey seextendiesenpor todo el planeta,quetomasencuanto
desearande sus nuevascolonias.El automóvil inició la descentralizaciónde las nacionesal
proporcionarsavia nueva a las ciudadesmedianteel desarrollode amplios suburbios.Por

último, el avión al existir íntimamentevinculadoa una crecienteopulencia,ha dado lugar al
nacimientode todaunanuevatribu: la de los turistasen masa,esdecir, los bárbarosde nuestra
Edaddel Ocio. La HordaDorada”.

Peroparala aparicióndel turismo de masas,asimismo,teníanquedarsedos requisitos
que no se produjeronhastadespuésde la SegundaGuerra Mundial: La revolución en los
transportesy suaccesoa un grannúmerode personasqueacercabaenormementeen tiempoy
dinero lugarespreviamentemuy lejanos, y unaextensiónde cierto bienestarentre las clases
popularesquesólo fue posible con el Estadodel Bienestar.De hechola primeradefinición

académicade turismoseproduceen 1942, coincidiendocon dicha guerra.Estascondiciones
socioeconómicasunidasevidentementea los avancestecnológicos,y no otras, son las que
permitenTurner& Ashpoderhablarde los “Nómadasdela Opulencia,los queprocedende las

nuevasConstantinoplas-de ciudadescomo Nueva York, Londres, Hamburgoo Tokio -‘

quieneshancreadoun nuevoterritorio,tanto socialcomogeográfico,sumamentedependiente:
la Periferiadel Placer.”6. No obstante,comoveremosa lo largo de esta investigación,este

FERNANDEZ FUSTER, L. (1991)GeografíaGeneraldel Turismo deMasas. Alianza Universidad, Textos.
Madrid. P. 312.

TURNER,L. & ASH,J. (1991)La hordadorada.El turismointernacionaly laper~riadelplacer Endymion.
Madrid. P.9.

Ibidem.P.85.“Aprovechándosede los avancesdela tecnologíadel transporte,«ThomasCook& Son»llevó a
cabotodaunarevoluciónenel turismo ya a finalesde siglo XIX. El turismohabíadejadodeserun coto vedado
delosaristócratasy losexcéntricosperipatéticos:sehabíaconvenidoenunaIndustria”.

6 Ibidem.
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planeamientoha ido perdiendofuerzaantela identidaddelturismo,así comodel depone,en la
vidacotidianade las sociedadesindustrializadas.

Pero,estosantecedentesque acabamosde verdel turismomodernopuedeninducimosa
error a la horade definir estaactividad,definiciónqueesademásharto complicada,dadoslos

diferentestipos de turismo existentesy, fundamentalmente,para las distintas interpretaciones
desdelos distintosángulosde las cienciassocialesy de los diferentesautores.

1.1. TURISMO: CONCEPTOSY DEFINICIONES

Tal comoreconocela mismaO.M.T. (OrganizaciónMundial del Turismo),no existe
una definiciónclara y concisaque delimite la actividadturística,y defina el fenómenodel
turismo. Sin embargoexistenmúltiples definicionesque han intentadoatraparel conceptode

Turismo, pero tal vez por el caráctercambiantede éste, ningunaha sido universalmente
aceptada.Vamosa centrarnosen variosdeestosintentos,quedesdemúltiples perspectivashan

intentado esta conceptualizacióny contribuyen, de alguna manera, a profundizar en el
entendimientodel turismoen generaly nos ayudarána recorrernuestrolargo caminoen el

conocimientode la microsociologiadel turismonáutico,en particular.

ComoseñalanRoca,Ceballos& Pérez(l998)~ “desde un punto de vista histórico y
comoconceptovulgar, el turismo sehaequiparadoa ‘viaje de placer’, pero esteconceptoes

restringido, ya que excluye la visita de un comerciantea una feria, la de! enfermo a un
balneario, la del creyenteque acudeen peregrinacióna un santuarioo la del técnico que
intervieneen un congreso”.

La primera definición académicadel término Turismo data de 1942, a cargo de los
profesoresHunzikery Krapf de la Universidadde Berna,que lo definíancomo“la sumade
fenómenosy de relacionesque surgende los viajesy de las estanciasde los no residentes,en

tantoen cuantono estánligadasa una residenciapermanente,ni a unaactividadremunerada”
8Hunziker y Krapf (1942) . Es una definición, en general, “demasiadoamplia y poco

esclarecedora”en palabrasde la O.M.T., pero además,no recogelos fenómenosque se

produciránenlas décadasposteriorescomoel de la segundaresidencia(residenciapermanente,

peroque no es la habitual).

Las primerasdefinicionesoficiales en nuestropaísson, asimismo,demasiadoamplias.

Roca, Ceballos & Pérez (1998) nos dicen que “la Ley 4811963, de 8 de Julio, sobre

~ ROCA, E. ,CEBALLOS MARTIN, M. M. & PEREZGUERRA, W (1998)La regulaciónjuridica del
turismoenE.spafla.Almería, Universidadde Almería, p. 27

HUNZIXER & KRAPF (1942) citados por O.M.T. (1997) ibídem, p. 43, y por ROCA ROCA, Eduardo,
CEBALLOS MARTIN, MaríaMatilde & PEREZGUERRA,Raúl (1998), ibídem,p. 28
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competenciaen materiaturística, es dondepor primera vez (en España)se nos ofrece una

definicióngeneralde turismo: “Movimiento y estanciade personasfuera de su lugar habitual
de trabajo o de residenciapor motivosdiferentesde los profesionaleshabitualesen quien los
realiza”9.

Definicionesmásactualesdel términoturismonosacercanal conceptode éstetal como
lo concebimos hoy. Burkart y Medlik (1981)10 exponen la siguiente definición: “los
desplazamientoscortosy temporalesde la gentehaciadestinosfuera del lugar de residenciay
trabajo,y lasactividadesemprendidasdurantela estanciaenesosdestinos”.

Esta definición tiene algunasinnovacionesinteresantes,tal como señalala O.M.T.,
“introduce positivamentela connotaciónde viaje y vacaciones/ociopor contraposicióna
residenciay trabajo”11. Peropor otrolado,siguesiendounadefiniciónno del todo satisfactoria,
ya quepor unaparteal contraponervacacionesa trabajoexcluyede las vacacionesa aquellas
personassin un trabajoremuneradocomolos estudiantes,los pandos,las amasde casa,etc. Y
por otra estadefinición excluyetambiénconcepcionesmodernasde turismoscomolos viajes

por motivos de negocios,con o sin complementoslúdicos, o de nuevo las vacacionesen
segundasresidencias.

Mathiesony Wall (1982)12 en los mismos años nos dirán que “el turismo es el

movimientotemporalde gente,por períodosinferioresa un año, a destinosfueradel lugarde

residenciay trabajo,las actividadesemprendidasdurantela estanciay las facilidadescreadas
para satisfacerlas necesidadesde los turistas”. Esta definición contiene dos importantes
contribuciones,recoge la perspectivade la oferta al referirsea las “facilidades creadas”,y
ademásla satisfacciónde las necesidadesde los turistas/clientesen la propiadefinición. Y por

otra parte,hayuna limitación temporala un añode los viajes turísticosque delimita términos
imprecisosde definicionesanteriorescomo“temporal”, “cono” o “estancia”,lo cual permitirá

unamejorcontabilizaciónestadística.

Finalmente,hay quedestacarla definición que la OrganizaciónMundial del Turismo
(O.M.T.) adoptó en 1994: “el turismo comprendelas actividadesque realizanlas personas

durantesusviajesy estanciasen lugaresdistintosal de suentornohabitual,por un periodode

~ ROCA ROCA, Eduardo,CEBALLOS MARTIN, MariaMatilde & PEREZGUERRA,Raúl (1998),Op. Cit., p.
29

lO BURXART, A. J. & MEDLLK, 5. (1981)Tourism:Past,Presentand FuturaLondres,Heineniannn,citados por

O.M.T. (1997)Op. Cit., p. 43

“O.M.T. (1997),Op. Cit., p. 41

12 MATHIESON, A, Y WALL, G. (1982)Tourism: economic,PhysicalandSocial Impacts,Londres,Longman,

citadospor O.M.T. (1997)Ibídem, p. 43
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tiempo consecutivoinferiora un añoconfines de ocio, pornegociosy otrosmotivos”13.Es una

definiciónque la O.M.T. califica de “ampliay flexible”’4. Y enciertamedidaasí lo esya que,
porejemplo,estadefiniciónya recogelasvacacionesde aquellossin un empleoremunerado,al
vincular el turismoa unaseparacióndel “entorno habitual”, y no del trabajosensuestricto.

Además,contemplamúltiples motivos que muevenal turismo, incluyendopor ejemplo,el

turismo de negociosque no recogíanotras definiciones.Por otra parte, adoptala misma
delimitacióntemporala un año,queserála basede las estadísticasoficiales.

Asimismo,en un intento por precisarqué se entiendepor entornohabitual, la O.M.T.
(1995) estableceque: “El entornohabitualde unapersonaconsisteen unaciertaáreaalrededor
de su lugarderesidenciamásaquelloslugaresquevisita frecuentemente”15.

En la mayoríade estasdefinicionessubyacenuna seriede elementoscomunessobre
qué es turismo, “aunque la mayor parte del turismo de todo el nnmdo es una forma de
esparcimientoque implica, por tanto el uso discrecionaldel tiempo de una persona,hay

,,16algunasformasde turismoque inevitablementeestánvinculadasaobligaciones

No obstante,parala O.M.T. (1997) de todaslasdefinicionesquesehananalizadocabe

destacarla importanciade los siguienteselementosquesoncomunesatodasellas:’7

¿ Existe un movimiento fisico de los turistas que, por definición, son quienes se
desplazanfuerade su lugarde residencia.

¿ La estanciaen el destinoha de ser duranteun periodo determinadode tiempo, no

permanente.

/ El turismocomprendetanto el viaje haciael destinocomo las actividadesrealizadas

durantela estancia.
/ Cualquieraque sea la motivación para viajar, el turismo abarca los servicios y

productoscreadosparasatisfacerlas necesidadesde los turistas.

Aparte de la definición de Turismo, conviene distinguir entre las diferentes
clasificaciones, dentro del concepto de demandaturística, de los términos: turista, y
excursionista,y entreviajero y visitante, diferenciacionesmuy apreciadasen la vida cotidiana

“‘ ibídem,p. 44

15 Ibídem.

16 BULL, A. (1994)La Economiadel SectorTuristico. Madrid,AlianzaEditorial, p. 11

‘~ O.M.T. (1997).Op. Cit., p.4S
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y en la novelacontemporánea’8.El viajero serápara la OrganizaciónMundial del Turismo
(1997) “cualquierpersonaqueviaje entredoso máspaiseso entredoso máslocalidades”sean
cualesseanlos motivosy las causasde suviaje, la duracióndel mismo, etc. Mientrasque los
visitantesseránsólo “todos los tipos de viajerosrelacionadoscon el turismo”’9. Además,en
Españala Secretariade Estadode Comercio,Turismo y de la Pequeñay MedianaEmpresa
distingueentreel turistapropiamentedicho quees aquel “pasajeroque permaneceunanoche
por lo menos en un medio de alojamientocolectivo o privado del país visitado”, y el

excursionistaque es aquel “visitante queno pernocta”20.Aunque con nomenclaturadistinta,
estasdefinicionescoinciden conlas de la O.M.T. Gráficamentepuedequedarmásclaroen los

cuadros1.1.1. y 1.1.2.

A partir de estasdefinicionesde turismoy de los actoresde la demanda,se puedever
comoel turismoesunaactividadcompleja,ya que implica un viaje y unaestanciafisica, y por
tanto, unas infraestructurasy equipamientosen el lugar de acogida; así como, unas
infraestructuraspara el viaje en si mismo y, además,implica una serie de motivaciones

personales(de los turistas para viajar, y de los receptorespara acoger) y de relaciones

personalesentrelos turistasentresí, y conaquellosque los reciben.Es decir, quela actividad
turística está vertebradapor un vector de relacionesy motivacionessociopersonales,y un
vectorde relacionesy motivacioneseconómicas,que se entrecruzan.Tal comodiceBulí, “El

turismono esni un fenómenoni un simple conjunto de industrias.Es una actividadhumana

que abarcael comportamientohumano,el usode recursosy la interaccióncon otraspersonas,
economias,entornos(..). Aunque la mayorpartedel turismode todoel mundoesuna forma de
esparcimientoque implica, por tanto, el uso discrecionaldel tiempo de una persona,hay
algunasformas de turismo que inevitablementeestánvinculadasa obligaciones,como las

necesidadesdel trabajoo de la salud.”21

IR

Existen distintasapreciacionesrespectoal conceptode turista y visitante en la literatura, entre las posible
recogemosdos,unacitadaen el manualde la O.M.T.(1997)ibídem,p.46; dePaulBOWLES (1949)de su novela
El Cielo Protector «La diferenciaentreun turista y un viajero es quemientrase) primeropiensaen regresar
desdeel mismo momentode su llegada,el viajero puedeno regresarnunca».La otra, correspondea la novela
españolade recienteactualidadcomoes el casodel narradorde losviajes por la geografiade la PenínsulaIbérica
JulioLLAMAZARES (1998) Alfaguara,Madrid,parael autorensu libro Trás-os-Montes“ El viajero, aunqueno
esturista,o al menosasilocree(turistaesel queviajapor caprichoy viajeroel quelo hacepor pasión).

‘9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1995)Concepts,definitions, and Clasificationsfor Tourism

Statistics:a TechnicalManual. Madrid, citadopor O.M.T. (1997),Op. Cit., p.46

20 SECRETARIA GENERAL DE TURISMO (1993) Anuario de Estadísticasde Turismo Alio 1992. Madrid,

citadoO.M.T. (1997),Op. Cit., p. 46

21 BUILL, A. (1994),op. cit, p. 11. La cursivaesnuestra
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CUADRO 1.1.1
CLASIFICACIÓN DE LOSVISITANTES INTERNACIONALES

Noin&ñdci.n6 hbajo&r.
.trMtco’ dé tuiut’o IrS~úB,iéOI

iémpceo~t.

mnniigr~

(51

II

.,, ¡
(él

<u

hsno,om’odns

IB)

lay

O~ké~6hco,

st

1. Tripulación de barcoso avionesextranjerosen reparacióno quehacenescalacii el paísy que
utilizan los mediosdealojaniientrodel país.

2. Personasque llegan a un país a bordo de un buque de crucero (tal como lo define la

Organización Maritima Internacional, OMI. 1965) y que estánalojadosa bordo, aunque
desembarquen para realizarvisitas de unoo másdías de duración.

3. Tripulación que no es residente del pais visitado y quepermanece en él durante el día.

4. Visitantesque llegan y salenel mismo díapor motivos de ocio, recreoy vacaciones;visitasa

parientes y amigos; negociosy motivos profesionales;tratamientos de salud; religión/peregn-
naciones; otros motivos, incluido eí tránsito de los visitantesdel díaque vany vuelvena sus
paisesde destino.

5. Según hasido definido por bis Naciones Unidas en las recomendaciones sobreestadísticas de

Migracioneslnternacionales,1980,

6. Que no abandonanel áreade tránsito del aeropuertoo del puerto, incluido el trasladoentre
aeropuertoso puertos.

7. Segúnha sidodefinido por el Alto Comisionadoparalos Refugiados,1967.

8. Cuandosedesplazandesuspaísesdeorigenhaciapaisesdondeestánen fimejonese inversamente
(incluidos los sirvientesy las per3onasa cargoqueacompañansi titular o sereúnencon él).

Fuent•: OMT. 1994,

mm
PEUGú’UFER¡
ORINACIct’ES

oTRos ¡
MOTrVOS
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CUADRO 1.1.2
UNIDADES BÁSICAS DEL TURISMO

todos los viojeros rdociorvsdos con,) turismo so denorn¡non v:smtonhes. Por cornI9uiento, el ittn,flo “VisitOflte~
os.4 concepto básico poro el con¡vnso del sistema de estodisticc,s de turismo:

A electos de los esiodisicus de turismo y de coniormidod con os tipos elementales de turismo, os visitantes
pueden closificorse en

WSIIANINS DNJ1RNAC>ONAUS

A efectos essodissicos, lo expres.on ‘vi,qonte nternacsonoP designo ‘o todo persono que ‘4oja por unpe~odo
no superIor o 1 2 meses, o un pois distinto de aquél en ci que tiene su residencio habituo!. pero (vero de su
entorno hobitooj. y cuyo momo principal & lo visito no es el & ejercer uno oct,vr&d que te remunere en el
pois vsiodo’

Los visitantes ernocorotes octuyen

e, 55 ‘0’;

St,> t~,,

Un vistante que pem~oneceuno nochepor >o
,nenosen un modio de ololonsíentocolectivoo
privado en ei país visitado

Un visitante que no pernocto en un ,ne¿o de
oL,4oni.enbcolectivo o prisMa de/ pois visinde:
Esto UniciM inck,s.oiospos#ts en o,xero,
que son los personas que llegan o un pOIS o
Sordo deun bvque de cruceroy que vuelven
codo nocheo Sant de su &qrte par, pernoctar
aunque éstepernionaco en el puerto durante
vahosdior Esk4n canprond’&s en es>. g,vpo,
por extensión, los propseoríos o los pasajeros
de yates y los pasajeros que participan en un
programo de 9”>po y están alc¡ados en tren

VISllANTES INTERNOS

A efectos estodistscos, o expresan Sísitonte ,nterno’&s.gna ‘o todo persono que reside en un país y que
viaja. por uno donación no superior o 12 mese, o un lugar dentro del poís pero distinto o! de su entorno
hoi,ñuol y cuyo motivo prrnc:pol de la visito no ese! de e)ercer uno actív,dad que se remunere en e! lugar

tos vísítantos nternaconoses unCvy*f5

Ví,ítontes que perrnonecen en un medo de
a!ojam.en’o colectivo o prrvoda en e! lugar
vis soda una noche por /o n,enot

Vitontes que no pernoctanen un medio de
oto amiento colectívo o pr: vado en al lugo’
visitada

Fuente: OMI, 1994.
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Peroen una sociedadbasadaen una economíacapitalistade mercadolas relaciones

humanasentre los turistasy quienessatisfacensus necesidadesse realizanen el mercado,lo
que implica un impactoen el lugar receptor,en sushabitantes,en sueconomía,en su medio
ambiente,ya quedebeadaptarsealasnecesidadesde los turistasdemandantes,debenadaptarse
en la medidade lo posibleala demandaen el mercadoturístico.

Por tanto, y siguiendocon Bulí (j994)22, “la economía desempeflacierto papel en

muchasde estasáreas,sobre todo cuando existe la necesidadde analizar las fuerzas del

mercadorelacionadascon la demanday la oferta de «productos»para los turistas,y de
analizarel impactoeconómicoy lasmedidasde controlde los efectosdel turismo”.

De algún modo, en una sociedadde mercadocapitalista“el disfrute de un recurso

turístico que no supusoun hechoeconómico(...) de ningunaforma puede incluirseen este
especificoconcepto”23deturismo.El turismoenestasociedad“conlíevael gastode renta,cuyo

objetivoprincipal esconseguirsatisfaccióny servicios,queseofrecenatravésdeunaactividad

productiva,generadamedianteuna inversiónprevia”24.El turismo sitúaal turistay al habitante

del lugar de destinode esteturista principalmenteen posicionesde mercado,en posiciones
económicas,de ofertay de demanda.El vectoreconómicopor tanto tomapreponderancia.En
estesentido,antesde internarnosen nuestroobjetivoprincipal de los aspectossociológicosdel

turismo, essumamenteimportanteconocerel componenteeconómicodel turismoque en la
actualidadadquieretodo susignificado.

1.2.-IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS:
EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONOMICA

El Turismo a la hora de llevar a cabola contabilidadnacional“se ha consideradoen

generalcomo una exportaciónde una región o una nación hacia el lugar de destino(país
receptor,lugar de acogida),en el quese generarenta, se favorecela creaciónde empleo,se
aportandivisasqueayudana equilibrar la balanzade pagos,seaumentanlos ingresospúblicos
y sefomentala actividadempresarial.Así, la actividadturísticacobraunagranimportanciaen
la economíadebidoa suelevadaaportaciónala generaciónde Valor AñadidoBruto (VAB) en

la región receptora”25.Y estoesasí,en granmedida,continuandoconla mismafuente,porque

“los gastosde los turistasno sólo selimitan al pagode] alquilerdeunahabitaciónen un hotel,

sino que tambiéndestinanpartede su rentadisponiblea unagran variedadde servicios y

22 Ibídem.pAZ

23 FIGUEROLA, M. (1985)TeoríaEconómicadelTurismo.Madrid, AlianzaUniversidadTextos,p. 15

24 Ibídem.
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bienes de consumo tales como alimentos, transportes, entretenimientos,excursiones,
actividadesdiversas,etc. El turismo se convierteen una importante fuentegeneradorade
riquezaparatodo el paíso región,así comoparalas industriasdirectamenterelacionadascon

él, ya que suponeuna importanteinyección de divisas en la economíanacional del país
receptor,que poco apoco sedistribuyeportoda la tramaproductiva,y portoda la población.

“La corriente o flujo de divisas hacia el áreade destino que produceel turismo no sólo

constituyeuna importantefUente de ingresospara aquellasempresaso personasvinculadas
directamentecon la actividadturística, sino que tambiénbeneficiala restode sectoresde la
economíaa travésdel denominado“efecto multiplicador(...) productode la interdependencia
existenteentre los distintos sectoreseconómicos(...) el aumentode ingresospor turismo

genera,a suvez, un aumentoen la rentade la regióno país”. Porconsiguiente,“estofavorece,

a su vez, un aumentode la demandaen la región o país receptor,que de otro modo no

existiria

El turismo internacionalmente,desde 1950, ha registrado una evolución “casi

ininterrumpidaa lo largodel tiempo, aumentandoen períodosde augeeconómico,moderando

su crecimientoen períodosde recesióny recuperandorápidamentesu elevado ritmo de

crecimientotras un periodode crisis económica”. Segúnlos indicadoresde la O.M.T., “las
llegadasde turistasinternacionalesa sus lugaresde destinoexperimentaronun crecimiento

medio del 6,5 % entre1950 y 1996”, pasandode 25 millones de turistasen el inicio de la

década de los cincuentahasta los cerca de 600 millones a mediadosde la décadade los

noventa.De manerasimilar, “los ingresosturísticosinternacionaleshan pasadode 2,1 a 423

millones de dólaresentre1950 y 1996, con un crecimientomedio del 1,2% en esteintervalo

temporal”26.Lo queponedemanifiesto,queel turismoha mantenidounastasasdecrecimiento

notablesmuy superioresa los otrossectoresdela economíainternacional.

Despuésde estosrazonamientosquedade manifiestola gran importanciadel turismo

como actividadeconómicageneradorade riqueza, hasta el punto de ser consideradopor

algunosautores,como la segundaactividad mundial más importantetras la industria del

petróleo y sus sectoresderivados.Peroesta importanciade la actividaddel turismo puede
quedaraún másclaro si recogemoslos indicadoressobrela actividadeconómicamundial.El

World Travel and Tourism Council (WTTC)2’ en 1996 estimabaque “el turismo tendráuna

producciónmundial de 7’ 1 trillones de dólaresen al año 2.006. Por otra parte,teniendoen
cuentaque en 1996el turismorepresentóel l0’7% del productoInteriorBruto (PIB) mundial,

empleoa 255 millones de personasen el mundo,supuso766 billonesde dólaresen nuevas

25 SANCHO, Amparo& Otros(1997)verO.M.T., (1997)Op. Cit., PP. 14-16

26 Ibídem.ppI2-13

27 WTTC (1996) Travel and Tourism: a New EconomicPerapective.Bmsetas. World Travel and Tourism

Councill (WTTC), citadopor SANCHO, Amparo& Otros(1997) ibídem,p. 14
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instalacionesy equipamiento,y una recaudaciónde 653 billones de dólaresen impuestos,

puedededucirseque el incrementodel turismo reportaun claro beneficio a la economíaen
general”.

GRÁFICO 1.2.1
DESARROLLO DEL TURISMO

450

Am,

350

¡
1

3m.

250

50

so.

o

60

1
204

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 1995.

CUADRO N
0 1.2.1

ESTIMACIONES MUNDIALES EN TURISMO 1996-2006

1996 2006 CrecimientoReal

TRABAJO 255 Millones 385 Millones 50,1%

TRABAJO (% TOTAL) 10,7% 11,1%

OUTPUT 3,6 Trillones $ USA 7,1 Trillones $ USA 48,7%

PIE 10,7% 11,5% 49,6%

INvERSIONES 766 Billones $ USA 1,6Trillones$ USA 57,3%

EXPORTACIONES 761 Billones $ USA 1,5 Trillones$ USA 51,2%

IMPUESTOS 653 Billones $ USA 1 ‘3 Trillones $ USA 49,6%

Fuente:WUC, 1996. Elaboraciónpropia.

Estosindicadoresdemuestranpor sí solosla gran importanciaeconómica,y por tanto

social,del turismo en el mundo,que esespecialmentetrascendentalen algunospaísesen vías

de desarrollo,como fue el caso de España.Para comprendermejor la importanciade la

actividadhumanadel turismovamosha observar,previamente,su evolucióncomo actividad

económicaen la última década.
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Hastala décadade los noventael turismoregistrabaun incrementoininterrumpido,que
era aún más importanteen períodosde augeeconómico,y másmoderadoen períodosde

recesión.En la décadade los noventael crecimientodel sectorturístico continua,aunquetal
vez menosacelerado,pero presentaen estos años “un elevado grado de resistenciaa las

fluctuacioneseconómicas”,lo que demuestraque las economíasdomésticascadavez reservan
unapartemayor de “su rentadisponibleal gastoen turismo,aplazandogastosen otro tipo de
bienes”28.El sectorturístico en la décadade los noventa tiene, por tanto,tres características,
respectoa otrasdécadas,pnrnerounaralentizaciónen el crecimiento;segunda,apesarde esta
ralentizaciónen el ritmo, continuaun crecimientosostenidoque conviertenal turismo en una
industria de primera magnitud; y, tercera,una gran resistenciaa las fluctuacionesy crisis

economicas.

En cuanto a la primera característicade la década,tal como hemosadvertido, el
crecimientoturístico seredujo en estadécada.La propia O.M.T. lo reconoceasegurandoque
“el promedioanual de crecimientoseralentizódesdeel 10 por cientoentre1989y 1993,hasta

el 5’9% entre1994 y 1998. Sin embargo,debidoa la fluctuacióndel valor del dólaramericano
en los diez últimos años —moneda base usada para las comparacionesglobales- esta
ralentización(...)debeser interpretadaconprecaución”29.

A pesarde estareducciónen el ritmo de crecimientola importanciadel turismo sigue
en aumento,segundacaracterísticade la década.Podemosobservarlomejor en cifras: “De

1992a 1994el promediode incrementoenlos ingresosdelturismointernacionalha superadoa
las exportacionesmundialesde servicios.En 1997, los ingresosturísticoscontabilizaronalgo
másque el 8 por cientodel total de exportacionesde bienesy casi el 34 porcientodel total de

exportacionesde servicios

La terceracaracterísticaes la relativaresistenciade estesectora las fluctuacionesy
crisiseconómicas.La O.M.T. remarcaque “el 5 porcientoanual de incrementoen llegadasde
turistasinternacionalesenel mundoentre 1989y 1993 demuestraque la industria(turística)es

destacablementeresistentea las fluctuacioneseconómicasy a otros problemas.En la segunda
mitad de la década—entre 1994 y 1998- el promedioanula el incrementode las llegadasse
redujoal 3’2 por ciento, pero estopuedeseguirsiendo consideradodestacableenvista de la

lenta recuperacióneconómicasostenidapor un alto desempleoen la mayoría de paises
industrializados,y de la crisis financieraasíatíca

28 SANCHO,Amparo& Otros(1997)Op. Cit., p.IO-13

29 O.M.T. (1999)TourismHighlíghts I.999.pp.1-3

~hbidem.~J
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Todasestascaracterísticaslas podemosobservarclaramenteen el cuadron0 1.2.2.

CUADRO N0 1.2.2
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESOSMUNDIALES 1989-1998

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998

Llegadas(EnMillones) 426 458 464 503 519 550 565 597 611 625

% CambiaAnual 8,02 7,45 1,25 8,49 3,12 6,05 2,73 5,49 2,39 2,37
Ingresos(Billones$U5A) 221 269 278 315 324 354 405 436 436 445
% CambioAnual 8,31 21,54 3,21 13,52 2,85 9,23 14,44 7,52 0,09 2,01

Fuente O MT 1999.TourismHigblights 1999.Elaboraciónpropia.

Desdeel punto de vistaregionalde los resultadosturísticos,en Europaestadécadase
caracterizapor seguirsiendoel destinopreferido,peroperdiendocuotade mercado.La O.M.T.
señalaque“Europacontinuamanteniendoun dominio comodestinoturístico(59’6 por ciento)

pero ha experimentadouna significativa perdidade 8’6 puntosporcentualesen su cuotade

llegadasdesdeI970~532. Lo que tambiénseobservaen los añosmás recientes,“los nivelesde
llegadastambiénsedesaceleraronen Europa,pasandode un incrementode un 4’4 por ciento

en 1995/96al 3’2 por ciento de incrementoentre1996y 1997, y el 3 por ciento entre 1997 y
1998”. Aún así en Europasigue creciendoel sectorturístico, “de todos modosEuropase
comportémejor de lo esperadodebido al significativo incrementodel turismo haciaEuropa
Centraly del Este”. Estaposiciónpreponderante,peroconunatendenciaa la pérdidade cuota

de mercadola podemosobservaren los gráficos 1.2.2 y 1.2.3, y en lo cuadros1.2.3 y 1.2.4

respectoa los destinosy a los ingresospor turismo.

CUADRO N0 1.2.3

PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS 1998

País Llegadas Cambio % Mundial

1998 97-98 1998

10 FRANCIA 70.000 4,7 11,2

20 ESPAÑA 47.743 10,0 7,6

30 EE.UU. 47.127 -1,3 7,5

40 ITALIA 34.829 2,2 5,6

5~ R UNIDO 25.475 -0,2 4,1

6~ CHINA 24.000 1,0 3,8

r MEXICO 19.300 -0,3 3,1

80 POLONIA 18.820 -3,6 3,0

9~ CANADA 18.659 7,9 3,0

loa AUSTRIA 17.282 3,8 2,8

O.M.T. 1999. T

32 Ibídem. , PP. 6-8

Fuente: ourismHighlights 1999.Elaboraciónpropia.
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GRÁFICO N” 1.2.2

CUOTA PORCENThAL DE DESTINOS
INTERNACIONALES 1970-1998
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Fuente:O.M.T. ¡999.TourismHighuights1999. Elaboraciónpropia.

El papel de nuestro país en el concierto internacional del turismo mundial es
sumamenteimportante,en cuantoa los principalesdestinosturísticos en estadécaday en la

distribuciónde los ingresospor turismo. Según los datos de la O.M.T. para 1998, España

mantienela segundaposicióncomo destinoturísticomundial por detrásde Franciacon una
cuotade mercadodel 11,2% y en líneaconEE.UU. sobreun 7,55%. Respectoa los ingresos
por turismo,Españamantienea lo largode la décadade los noventala cuartaposiciónmundial
por detrásde EE.UU. (16,7%), Italia (6,8%) y Francia(6, 7%). Como podemosobservarla
importanciadel turismo paranuestropaíses altamenteconsiderabledesdeel punto de vista

económico,con una evoluciónrealmentesignificativa en las cuatro últimas décadas,como
tendremosocasiónde comprobaren CapítuloII (apartado3).

No obstante,estos indicadoreseconómicos,tanto a nivel mundial comopara nuestro
pais, esnecesariocontemplarlosdesdela perspectivade la actividadInimana del turismo,no
tanestudiadacomola actividadeconómica,endondela Sociologíadel Turismoestáobligadaa

prestarmásatenciónparaconocerla incidenciay los efectos de cambiosocial queel turismo
ejerceenlas sociedadesindustrializadas.

1970 1998
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CUADRO N0 1.2.4

INGRESOS ECONÓMICOS POR TURISMO SEGÚN PAiSES 1998

País Ingresos Cambio % Mundial

Millones $ 97-98

1’ EF. IJU. 74.240 1,3 16,7

20 ITALIA 30.427 2,4 6,8
30 FRANCIA 29.700 6,0 6,7

40 ESPAÑA 29.585 11,0 6,7

50 R UNIDO 21.295 6,3 4,8

60 ALEMANIA ¡6.840 2,0 3,8

70 CI-IINA 12.500 3,5 2,8

80 AUSTRIA 12.164 -1,8 2,7

90 CANADA 9,133 4,1 2,1

100 AUSTRALIA 8.575 -5,0 1,9

Fuente:O.M.T. 1999.TourismHighlights 1999.Elaboraciónpropia.

GRÁFICO N0 1.2.3

CUOTA PORCENTUAL DE INGRESOS
POR TURISMO 1970-1998

U EUROPA

DAMERICA

U EXTREMO
ORIENTE)
PACIFICO

•OTROS

Fuente:O.M.T. 1999,TourismHighligbts 1999.Elaboraciónpropia.

1970 1998
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“¿Cómoesposiblecrearun aparatoconceptualcapazdetomarel pulsoa un fenómenocomoel
del turismoqueabarcatodoslos nivelesde la sociedad,elaborarun armazónteóricoy metodológico

querespondaalosimperativosde unaaproximaciónglobaly multidimensionalyestablecerla
cooperaciónpluridisciplinar?”

LANFANT, M.F. (1989)

L- TURISMO Y SOCIEDAD: TENDENCIASDE LA SOCIOLOGIADEL TURISMO

El turismo, “el mayor movimientopacíficode gente”Greenwood(1972).se presenta

como un fenómenosociocultural en evolución. Desdela II GuerraMundial, como hemos
comprobado,el crecimiento de la industria del turismo y su promoción por parte de

organizacionesfinancierasinternacionalescomoun agentede desarrolloy cambio rápido, no
hatenidoprecedente.

33Anteel fenómenodelturismovariosautoresplantean

¿Esel turismo una “bendición” o un “infortunio”, un “engaño” o un “regalo”, una

“bomba” o un “hado de suerte”,una“panacea~~o un “negociode esclavos”,un “mila~o” o una
“estrategiade futuro”?, Lanfanty Graburn,(1992).

¿Esel turismo un pasaporteparael desarrollosocioeconómicode los paísesen víasde

desarrollo?,De Kadt,(1979).

¿Es el turismo el medio para resolvertodos los problemasde una economíamal
planificadao es una economíasaneaday organizadala que hace del turismo un negocio

rentable?,Apostolopoulos,(1996).

¿Tiene el desarrollo, investigación e implementación del turismo un “efecto

subversivo”en los másbajosestratos y partesdesfavorecidasde las sociedadesreceptoras?.
¿Esel turismootra forma de imperialismoo neocolonialismo,perpetuandolas desigualdades
en un mundo capitalista,acelerandoel deterioromedioambientaly destruyendolas culturas
másfrágilesy marginales?,VandenBerghe(1992).

La dependenciadel turismo, ¿conducea la dependenciasocial, económica,política y
cultural?Apostolopoulos,(1995b),Britton, (1997).

~ APOSTOLOPOULOS,Y.(1996) ThesociologyofTourísm: iheorical ¿mdEnzpirica? Investigatións.Routledge.
LondonandNewYork. Pp. 1-12.
Asimismoal final de estainvestigaciónseincluyeunaextensabibliografia específicade Sociologíadel Turismo
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Los turistas,¿son“bárbaros”destructoresde la culturaque sólobuscan“sol, mar arena
y sexo”?,Crick, (1989),Turnery Ash, (1976).

¿Quiénes el turista?.¿Existendiferentestipos deturistasqueadoptandiferentesroles,

buscandodistintasexperienciasóptimas?,Cohen(1979b),Leivadi y Apostolopuolos,(1996),
Yiannakis (1991).

¿Sepuedeentenderel turismo sin verlo comoun “megasistema”quegeneray recibe

simultáneamenteenun contextode interdependenciadeestructurasy fuerzas?,Jafari(1989).

¿Sepuedeestudiarel turismo contemporáneosin hacerhincapiéen la transformación
de la industriaen una industriatransnacional,habiéndoseestablecidode forma ascendenteen
los paísesen vías de desarrolloa través de la internacionalizacióndel capital,el intercambio

internacional,y los sistemaspolíticosmilitarizadosinternacionales?,Apostolopoulos,(1995b),
Dunning,(1989),Enloe,(1990).

La emergenciae implementacióndel turismo“alternativo” y “apropiado”,¿esla única
salvaciónpara las sociedadesreceptorasde las consecuenciasadversasdel influjo del turismo
masivo?,Cohen,(1989),Smithy Eadington(1992).

La industria internacionaldel turismo (la mayor industria del mundo), tiene una

posiciónmuy influyenteen el mundoeconómicoy pertenecea esossectoreseconómicosque
ofrecengran potencial de crecimientoreal, sobretodo por la inmensaexpansiónmundial del

sectorservicios,Faketekuti,(1987),Oiarini, (1987)Richter,(1985).

Todosestosbeneficios¿sedistribuyenentrela poblaciónde los paísesreceptores,en las
distintaspanesdel mundo?,esteinflujo turístico¿contribuyea] actual desarrolloque implica
no sólo cambios en los indicadores económicos, sino también en los cambios en la

“reorganizacióny reorientaciónde todoel sistemaeconómicoy social”?,Todaro(1989).

SegúnApostolopoulos(1993)y Cohen(1984a),comola mayoríade los aspectosde la

vida moderna,el desarrolloy la expansiónde la industriadel turismo,ha supuesto“sacrificios”
y “calamidades” tanto en la esfera económica como sociocultural. En el ámbito

socioeconómico,el turismo ha afectadosustancialmente“al intercambio extranjero,a los

ingresos,al empleo,alos precios,a la distribucióndelbeneficio,a lapropiedady el control,al

desarrolloy a los beneficios gubernamentales”.En la esfera sociocultural, el turismo ha
afectado“al entramadosocialenunaestructuracadavez máscomplicada,ala naturalezade las
relacionesinterpersonales,a las basesde la organizaciónsocial, al ritmo de la vida social,a la
inmigración, a la división del trabajo, a la estratificación,a la distribución del poder,
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(deviance),a las costwnbresy al arte”. De hecho,ningunaotra industria contemporáneaha
tenidoun impactotancrucialy de tanlargoalcanceentantasfacetasde la sociedad.

El editor de AnnalsofTourismResearch34,J.Jafari,deflneel estudiodel turismocomo
el estudiodelhombrehierade suhábitat,del aparatoy la estructuraturística,del mundotanto

ordinario (“en casa”), comoen el mundono ordinario (“turístico”) y su relacióndialéctica35.
Para Jafari (1987b) el turismo sólo se puede entendersi se estudia de forma holística
(totalizadora) y se adoptauna “plataforma basadaen el conocimiento”. Las plataformas
basadasen la “defensa”, en el “aleccionamiento”y en la “adaptación”que se usan, son
aproximacionesunidimensionalesal turismo. Los principales focos, tanto en los aspectos
positivos como negativosde la industria, no son mutuamenteexeluyentes,o capacesde
reemplazarunoa otro. En el otro extremo,la plataforma“basadaen el conocimiento”,entraen
el aspectomultidimensionaldelturismo,presentandounaperspectivaequilibradaquetiendeun
puenteentrevariosde lospuntosde vistaexistentese intentacontribuir a la formulaciónde un
cuerpo científico del turismo. Una perspectivaasí, presentaun tratamiento más justo,
imparcial,bastantebuenodel fenómenoturísticoy susimpactosen los turistas,en la población
receptora,en las corporacionesdeturismoenlos gobiernosy en otraspartesimplicadas.

ParaJafarí,el impactodel turismocomodisciplinadentrode lascienciassocialesenlas
últimas décadasy los trabajos realizadoshasta la fecha se pueden clasificar en cuatro
“plataformas” subdivididasen dos lineas principales:Defensay Aviso; cada una de ellas

suponeun puntode vistasobreel turismoy hanido surgiendoen un procesocronológico,pero

sin remplazarseunasa otras:

1 Plataformaquepreconiza: “Defensa” (el bien)36

Desde este punto de vista, básicamenteeconomicista,el turismoes visto como algo
“bueno”, un agentede paz y comunicaciónmundial, fomentadopor el gran crecimientodel

turismoen grandescifras macroeconómicas.Se resaltala gran importanciadel turismoparala

~“ ANNALSOFTOURISMRESEARCH,(1979 y 1988)puedeconsiderarsela fuentedondepoderencontrartoda
la posibleinformaciónsobrelas cienciassocialesy el turismo, recogiendotodotipo de investigaciones,estudiosy
ensayossobreéstedesdedistintasvertientes.Respectoa la Sociología,harealizadodosnúmerosespecialessobre
la Sociologíadel Turismo:” SpecialIssueon Sociology ofTourism”. Vol. VI. Number 1, Januar/March, 1979. y
SpecialIssue,MethodologiclaIssuesin TourismResearch,Vol 15, 1, 1988. Documentosquenosserviránde base
principalmente corno referencia del estudio de la Sociología turística en este apanado.

“.JAFARJ,J(1987b)”TheScientificacionof Toursim”, pp.43-63.

36 En la conferenciade investiduracomo Dr. Honoris Causa de la Universidadde Baleares,JAFARI, J(1999)

matizalas aportacionesde 1987 sobreuna perceptivadel turismo hacia el año2000, definiendolo Buenoy lo
Malo del impactodel turismoen la sociedaden susistemadeplataformasy su proyeccioncientífica enbasea los
estudioscadavez más precisosy científicos. JAFARI, J(1999). Un Turisme Conscientede la Seva Posició
Académica:Aproximacionsretrospectives1 prospectivesUniversidadde les files Balears.Palma,18 de maig de
1999.

18



CAPÍTULO 1: TURISMO, OCIO, Y DEPORTEEN LAS SOCIEDADESINDUSTRIALIZADAS

economía.Estatendenciaes típica de los primerosaltos del siglo, añosen los que el turismo

suponeun importanteagentede desarrolloeconómicorápido. Hoy en día esta posturaes
apoyadaporagentespúblicosy privadosconclarosinteresesenel desarrollodel turismo.

.1 Laplataformaquealecciona: “Aviso” (el mal)

Con el paso del tiempo y la investigaciónsurge esta nuevaplataformaen los años
ochenta.En estaperspectiva,el énfasisno sólo seponeen los elementoseconómicos,sino que

abarcatodos los camposde influencia del turismo. Se apuntan los efectosnegativos del
turismo,no sólodesdeel puntodevistaeconómico,(precarizacióndeltrabajo),sinodesdeuna

amplia gama de efectosnegativosque van desdela desigualdadsocial hasta los efectos

devastadoresen el medio ambiente,la mercantilizaciónde las sociedadesreceptorasy su

cultura.Hoy en día, la posturadesdeestaplataformasehaido “suavizando”,ahorasehablade
los efectosno deseados,másquede grandesdesastres.

Posiciones de la plataforma que “precaniza” y la plataforma que “aleccione”

respecto a los impactos del turismo:

PLATAFORMADE DEFENSA PLATAFORMADE “AVISO”

Economia Sociocultural Economia Sociocultural
Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos

Turismo supone trabajo: e Turismo amplia la educación • Turismo causa inflación • Turismo contribuye a la
Tiempo completo Promueve ci entendimiento y • Favorece la fuga de falta de entendimiento

Estacional la paz internacional capital • Conlíeva Xenofobia

No cualificado • Reduce: Supone estacionalidad y • Supone contaminación

• Generaintercambio Lasbarrerasdel lenguaje causadesempleo social

exterior Barreras socioculturales • Es susceptible de cambio, Comercializa:
• Se puede construir sobre Barreras raciales rumores, extensión de La cultura

infraestructuras va Barreras políticas enfermedades y La religión
existentes Barreras religiosas fluctuación económica EJ arte

• Se puede desarrollar con Barreras de sexo Supone un desarrollo • Amenaza la estructura
productoslocales . Ayuda a la conservación del económico desnivelado familiar

• Extiende el desarrollo patrimonio Lleva a la dependencia Contribuyea la

• Complementala • Promueve una visión global exterior prostitución
producción de otras del mundoy demiembrode • Increnientalos efectosde • Incrernentaloscasosde
actividades económicas “la aldea global” demostración crimen

• Tiene grandes efectos • Refuerza la apreciación de la Destruye recursos y crea • Conduce al conflicto en
multiplicadores propia cultura contaminación la comunidad receptora

Fuente:JAFARI (1987b).Elaboraciónpropia.

Para Jafarí (198%) desde un punto de vista intermedio, el turismo puede tener

consecuenciasnegativasque puedensolventarsey “quedarsecon las buenas”con nuevas

formasde turismoque aminorenlos efectosnegativos:que usenrecursosde las sociedades
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receptoras,más“humano,o conlasmásnuevasformasde ecoturismoquerespetay defiendeel

medioambiente.Estaseríaunavíaparael futuro desarrollodelturismo:

— Plataformade creacióndeun aparatocient(fico: elporqué

Abogaporel estudio,ya no sólo de las consecuenciasdel turismo,sino desdeun punto

de vista académico,que abarquetodas las facetasdel fenómeno,desdeun punto de vista

global.

— La cient<ficacióndelturisnw

Seobservaun crecienteinteréssobree] temaen revistasde investigación,publicaciones,
gruposde investigaciónacadémicos,institucionesqueincentivanel estudiocientífico del tema

y seminariossobreturismo.

— Sobreelfuturo

Pareceque el turismo va a seguirpor la vía de crecimiento,pero hay que teneren

cuentaunaseriede factores:el conocimientosobre el turismo seguirácreciendo,asumiendo

unaposturamultidisciplinar,precisamentepor ello, se irán tomandometodologíasy teoríasde
otros camposy éstos irán incorporandoel estudio del turismo, así como su progresiva
incorporaciónavariasasociaciones(desdeun punto de vistamultidisciplinar) e instituciones.

Tambiénesprevisiblesu incorporaciónal ámbito universitario comodisciplinaindependiente
y la creaciónde cátedras.También hay que teneren cuentael crecimientode los estudiosen
turismo y su reconocimientopor parte de la industria, así como la incorporación de

herramientascientíficasa las institucionesgubernamentalesy privadasdedicadasaturismo,así
como cl reconocimientode sus esferas “ no económicas”. Por último, es esperablela
incentivaciónde proyectos de investigaciónasí como la creación de reconocimientosy

premios.

En suvisión generalsobre la evolucióncientíficadelturismo,Jafarí(1987b)manifiesta
que en un corto periodo de tiempo, el turismo ha dadograndespasos,graciasa las cuatro

plataformase influido por condicionesde cambio, se ha ido encaminandopor una senda

académica.Hoy endía,todoapuntaa que va a seguirporestecaminoy hacianuevasfronteras

de conocimiento,introduciéndoseen los círculos académicosy en la sociedaden general.No
obstante,puntualizaque la cientificacióndel turismodependedel apoyoy la influenciade la

comunidadacadémica,las instituciones,el estadoy la propia industria turística. De ellos

dependela velocidady la eficaciaenel caminohaciael objetivo. El sectormásbeneficiado

serála industriaturística.
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Peroconozcamosdirectamentecómoha sido estaevolucióncientífica delturismo y el
impacto de ésteen las sociedadesindustrializadas.

2.1.- APROXIMACIóN A LA SOCIOLOGIA DEL TURISMO

La primeracuestiónque surgeal hablarde Sociologíadel Turismo es el conceptoy la
definiciónde turista. “Los turistasson los principalesactoresdentrodel turismo, ambosen el
campode la prácticay la teoría.Entendera los turistasy sus costumbresconstituyeel tema
principalen la investigaciónsociológicadelturismo”, J.Jafari(1986b)~.

En los últimos 30 añosvariossociólogossehaninteresadopor el tema:Apostolopuolos
1993, 1995a,b;Boorstin 1992; Britton, 5. 1982; Cohen1972-74a,79a,b,84a, y 88a,b;Dann

1977,9:Dann y Cohen 1991; De Kadt 1979; Forster,J. 1964: Graburn 1989; Karch y Dami

1981; Lanfant 1980; MacCannelí1976; Machlis y Burch 1983; Pearce,P.L. 1982a;Turner y

Ash 1976; VandenBerghe1992; Young 1973;Urry (1990).Todos ellossehaninteresadopor

el crecimientodel turismocomoun fenómenoeconómicoy cultural y porsuprofundoimpacto
tantoenlos paísesdesarrolladoscomoenvíasde desarrollo.

Para Y. Apostolopoulos(l996)~~, “los sociólogoscuyos trabajosde seminario han
proporcionadoel fundamentoa unaaproximaciónsociológicade] turismoson, inicialmente:
Cohen, MacCannelí y Urry. Sus contribuciones individuales son tanto amplias como
profundas,y los esfuerzospara expandirsu trabajo con una fuerte aproximaciónempírica,

empujarianaúnmásla emergenciade unaSociologíadel Turismo. Estaantologíaempezaráa
llenarel huecoen la literaturacon suextensapresentacióndel ámbito sociológicodel turismo.
Unaverdaderaholística,unaaproximaciónsociológicamentepluralista,intentarácubrir todo lo

que afectay esafectadopor éste.El desarrollodel turismo,como sectorservicios,esun foco

tan importantecomola interacciónturista/residente.Independientementede si el turismo es

consideradoo tratado como una “hospitalidad mercantilizada”, “viaje democratizado”,
actividad de ocio moderna~~,“una variedadmodernade la tradicional peregrinación”o una

“forma de neocolonialismo”,sigue siendoun fenómenosociocultural,político y económico
complejoquerequereunainvestigaciónsociológicasistemática”.

Para E. Cohen (1984a),la Sociologíadel Turismo esuna especialidademergenteque

tiene quever conel estudiode las relaciones,Tolesy motivacionesturísticas,susinstituciones
y su impacto en las sociedadesreceptoras.El estudiocientífico se originó en la Europa

JAFAIiJ, J(1986b)Syswmicview ofsocioculturaldimension.softour¡sm . For Ihe President’sCommissionon

AmericansOutdoorsWashington,D.C.

38APOSTOLOPOtJLOS,Y.,(1996)Op. Cit., pp.3-4.
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continental,que fue la primeraregiónenexperimentarel turismo masivo.Bodino publicó el
primer artículo científico social sobre la materiaen 1899, pero las primerascontribuciones

fueronalemanas.Los primeros escritosespecíficamentesobreel turismo tienensu punto de
comienzo con el artículo clásico de Von Wiese (1930). El primer estudioespecíficamente

sociológicoes el trabajo de Knebel (1960) y el primer libro sobreturismo tratadodesdeel
punto de vista de la Sociologíaes el libro de Ogilvie (1933), seguidodel trabajode Norval
(1936) sobre la industria turística. Aún así, no se prestamuchaatencióna la materiahasta
despuésde la SegundaGuerraMundial, periodoen el que el rápidocrecimientodel turismo,
tienecomoresultadoalgunosescritoscríticos(Mitford, 1959y Boorstin, 1964)y los primeros

estudiosempíricos(NuBez, 1963y Forster, 1964).

El estudiodel turismo comoalgo más queun tema “exótico” surge en los 70 con las
tipologías de Cohen(1972) y las primeras síntesisteóricasde MacCannelí (1973). Desde
mediadosde los 70 el campode la sociologíaha crecidorápidamente,publicándosevarios

trabajosy revisiones(Young, 1973; Turner y Ash, 1975; MacCannelí,1976, Noronha,1977;
de Kadt, 1979)y recopilacionesde artículos(Smith, 1977, 1978; Cohen, 1979; de Kadt, 1979;

Lengyel, 1980; Graburn,1983a).

En estalíneade investigación,Cohen(1984a)creaun armazónteóricoy unabasepara

la Sociologíadel Turismocomocampoespecíficoy diferenciadodentrode la Sociologíadesde
un punto de vistacomparativoy unificador,realizandouna recapitulaciónde estadisciplinay,
distingue las distintas áreas temáticas dentro una, todavía “en pañales”, Sociología del
Turismo.39

Su punto de partida seriala definición del turista: segúnla OrganizaciónMundial del
Turismo(1968), “turista estodo aquelquepermaneceal menos24 horasen supuntode destino

pordosmotivosprincipales;ocio (recreación,vacaciones,salud,estudios,religióny deporte)o
negocios”.Paradistintosautoresen estaépoca,estadefinición no es “satisfactoria”desdeun
punto de vista sociológico. En este sentido se realizaronvarios esfuerzospara dar una
definiciónmásconcretasobreel contenidoy el término de lo quees un turista(Knebel, 1960;
Cohen,1974a;Leiper, 1979 y, P.L. Pearce,1982a),pero ningunade ellas fue unánimemente
adoptada.SóloPL. Pearce(1982b)ha estudiadoempíricamentelas concepcionesde la gentey
la “relacióndel rol del turista”, siguiendolos estudiosde Cohen.

En nuestrointentode conocerlos pasosque sehandadoen la Sociologíadel Turismo,

utilizaremospreferentementedos autores.Paraadentramosen el campode estamateriadesde
las perspectivassociológicasy los estudioshasta finales de los noventaseguiremosa E.

~ COHEN,E. (1984a).“The SociologyofTourisni, approaches, issues an f¡ndings” Artículo de 1984, aparece por
primera vez en AnimalReviewsIii Antropology y en la compilación de Y. Apostolopoulos, S. Leivadí y A.
Yiannkis, “The Sociologyor Tourism, IheoreticalandEmpirical Investigations

22



CAPÍTULO 1: TURISMO, OCIO,Y DEPORTEEN LAS SOCIEDADESINDUSTRIALIZADAS

Cohen40(1984a)en su estudiode la Sociologíacualitativaa travésde los principalesartífices:
Boorstin; MacCannelí,Turner y Ash. Parauna visión del turismo desdeel análisis de las

sociedadesavanzadasseguiremosa ¿1. Urry4’ (1990):

a) Para Cohen (1984a)antes de distinguir y analizar las distintas áreas temáticas en la
Sociologíadel Turismo, esnecesarioconocerla variedadde las aproximacionesquesepueden

realizarenel estudiodeestetemay, distinguevanas:

• Turismo como una hospitalidadmercantilizada: como una comercialización de las

relacionesentreel turista y el receptora travésde la que se dota al turista de un rol

temporalenla sociedadreceptora(vonWiese,1930;Knebel, 1960).El turismotambién

esvisto comounacomercializaciónde la hospitalidad(Taylor, 1932; Hitler, 1976, 77;
Leiper, 1979).

• Turismocomo un viaje democratizador:el turista seconcibecomoun tipo de viajero
marcadopor algunascaracterísticasanaliticasdistintivas (Cohen, 1974a,PL. Pearce,
1982)asícomounavisióndel turismomodernocomounaexpansióndemocratizadadel
viaje aristocráticode épocaspasadas(Boorstin, 1964). Esta perspectivaha generado
varios trabajossobreel cambiohistórico en los roles turísticos(Knebel, 1960; Tumery
Ash, 1975).

• Turismocomounaactividaddeocio moderna:el turismoesconcebidocomounaforma
de ocio (Dumazdier, 1967, P.L. Pearce,1982) y el turista como una personaque
disfrutandode suocio, seva de viaje (Nash,1981). El ocio esvisto comounaactividad
libre de obligaciones(Dumazdier,1967). El hechode identificar ocio conrecreación,

nos lleva a un puntode vista enmarcadoen el funcionalismo(Scheuch,1981 y Cohen,
1 979a).

• Turismo como la forma moderna del peregrino: esta perspectivase centraen el
significadoestructuralmásprofundo, identificandoal turistamodernoconel peregrino

tradicional (MacCannelí,1973), con un viaje sagrado(Graburn, 1977) cercanoal del
peregrino(Cohen,1984a).

• Turismo como una expansión de la cultural básica: énfasis en el más profundo
significadocultural (Nash, 1981; Gottlieb, 1982; Graburn,1983b).

• Turismocomoun procesode aculturización:enfocadoen los efectosdel turismo en las
sociedadesreceptorasque intenta integrarel estudiodel turismoen el armazónde una
teoríamásampliade la aculturización(Nufiez, 1963).

~ Ibídem. pp:Sl-GS.

URRY, J (1990). The Tourist Gaze, Leisureciad Travelín (7ornemporarySocietie”. SACiE, London. En este
libro Urry secentraen el desarrolloy las transformacioneshistóricasen la “mirada” del turista, en loscambiosen
losúltimos 150 años,es decir,en el periodode expansióndel turismomasivoen granpartede Europay América,
en el que“ser turista7’ seha convertidoen signodistintivo de las sociedadesmodernas,enunamarcade statusy
algonecesarioparala salud.
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• Turismocomo un tipo de relación étnica: intenta integrarel análisisde las relaciones

turísticas en las sociedadesreceptorasen el campo de las relacionesétnicas (Pi—

Sunyer, 1977; Gamper, 1981). El máximo exponenteseríaBergher(1973). En esta

concepciónestañanincluidos trabajossobreel impacto de la producciónde artesanía
parael mercadoturísticoen las identidadesétnicas(Graburn,1976a).

• Turismocomounaformade neocolonialismo:el puntode la investigaciónsecentraen
el papel delturismoenla creaciónde las relacionesde dependenciaentrela “metrópoli”
y la “periferia”, que adoptanformasde dominacióncolonialistao imperialistaen el

contextode subdesarrolloestructural(Nash, 1977; Matthews, 1978). El intento más
ambiciosode análisisdesdeestepuntode vistaseríael de Hoivik y Heiberg(1980).

b) Por su parte,paraUrry (1990) el comportamientoturísticoha variadoen diferentes

sociedades,distintos grupo socialesy diversos períodoshistóricos, principalmenteen las
sociedadespost-industrializadasy post-modernas.El análisis de Uny secentraen el proceso
por el cual la “mirada” se construyey refuerza,qué o quién lo autoriza~las consecuenciasen
los lugaresde destinoy su interrelaciónconotrasprácticassociales.Sepuededecirqueno hay

unasola“mirada”, varíaen funciónde la sociedad,del gruposocialy del periodohistórico.

No existe un comportamientoturístico como tal, lo que crea un comportamiento

particulardependiendode lo que estádirectamentede suantítesis,de su contraste,en el caso
del turismo son las prácticassociales no turísticas (vida ordinaria). El comportamientoen
generalpresuponela existenciade un sistemade actividadessocialesy signosque, en el caso
del turismo, se manifiestanen prácticasturístícasconcretas,no en forma de características
intrínsecas,sino porel contrasteconprácticassocialesno turísticas,especialmenteel trabajoy

el hogar.

Esteanálisisbasadoen la antítesisseríacomoel aplicadoen el hechode que prácticas
socialesdenominadas“desviadas”en unassociedades,son perfectamente“normales” en otras.
Simplementecondemostrarpor qué estasactividadesson tachadasde “desviadas”,sepuede

dilucidar la forma deoperarde unasociedad.Es decir, considerandocómo los grupossociales

construyen su propio comportamientoturístico es un buen camino para saber qué está
ocurriendoen esasociedad“normal”. Podemosusar el “hecho de lo diferente”pararevelar
aspectosde prácticasnormalesque de otra forma, podríanquedaren el anonimato,en otras
palabras,atravésdel estudiode las típicasformas de turismo(no—normales).

Para clarificar el análisis que realiza Urry (1990), sería necesario conocer las

característicasde lasprácticassocialesquelasdefinencomoturismo42.

42 Ibídem, pp2-4
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— El turismoesun actividaddeocio quepresuponela existenciade sucontrario: el trabajo
organizadoy regulado.Suponela separaciónde dosesferassocialesseparadasenla vida
moderna.Así el hechode actuarcomoturistaseconvierteen unaactividadmodernay el
turismoseorganizadentrode lugarespanicularesy reguladoen períodosde tiempo.

— Suponeun desplazamientodegentea través del espacioy por un periodo de tiempo en el
que sepermaneceen un nuevolugar.

— Por un periodo de tiempo determinado(naturaleza temporal), en un lugar fuera del

ámbito de residenciay trabajo y con la intención de volver al hogar.

— Los lugareselegidosno estándirectamenteconectadoscon el trabajo y normalmente

suponenun contrastecon el trabajo (remuneradoo no).
— Dado que mucha gente participa de las prácticas turísticas, se desarrollanformas

socializadasde hacerfrentea esteturismomasivo(enoposiciónal carácterindividual del
“viaje”).

— Los lugaresdedestinoseeligen conanticipación sobrela basede ensoñaciones,fantasías
o ilusiones. Esta anticipación se construyey se sustraede actividadessocialesno

turísticastalescomola televisión,el cine, la literatura, .etc.

— El turistabuscalas características(en paisajesurbanoso rurales)que lo separende la

vida cotidiana. El hechode visitar nuevospaisajessuponeel asumirnuevospatronesde
comportamiento,el turistaasumeel papel “del queve, observa”,desarrollandomayor

sensibilidad(al menos,mayor que en su vida cotidiana)haciaelementosvisuales.Esto
quedapatenteen la importanciade elementosque captenu objetivicen lo visual (fotos,

vídeos).

— La “mirada” o visión seconstruyeatravésdesignosy el turismosuponela acumulación

designos.“El turistaseinteresapor todo comosignoen sí mismo”,es decir, todo lo que
el turistave lo identificacon un signo;por ejemplo,“los tradicionalespubsingleses”,“el

romanticismode París”.etc.

— El sistematurísticodesarrollaconstantementenuevosobjetosparala visión del turista.

Estos se organizande forma jerárquicadependiendode la competitividad entre los
distintosinteresesy los cambiossocio— económicosde lapoblaciónpotencial.

ParaUny (1990)En la vidapre—modernano existíaun turismo masivo, con excepción

de las élites, porejemploen la AntiguaRoma.En el sigloXIII y XIV seextiendeel fenómeno
del peregrinajeque, pocoa poco, se va institucionalizandoy conviniendoen una mezclade
devociónreligiosa,culturay placer. En el siglo XV existíanviajes organizadosde Veneciaa
Tierra Santa. El Grand Tour se establecea finales del siglo XVII para los hijos de la
aristocraciay a finales del XVIII para los hijos de los profesionalesde clasemedia. En este
periodo se pasa del viaje “por estudios” al viaje por la mera observación(museos,
monumentos)“visualizacióndel viaje”. En el XVIII ya se va desarrollandola infraestructura
turística.
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Perohastael siglo Xlix pocagente,fuerade las clasesaltas,viajabaparaconocery ver
por razonesdesconectadasdel trabajo o los negocios,y ésta es, precisamente,la principal
característicadelturismomasivoen lassociedadesmodernas.El viaje ocupael 40%de tiempo
libre disponible. El viaje se basaen doscaracterísticasbásicas:Porun lado, es un signo de

statusen la vida moderna.Por otro, tiene signos de “necesidad”en la medida que, en la
modernasociedad,suponeuna necesidadde descansoy una forma de restaurarfuerzas.La

importancia del turismo queda patente en su significación económicacomo industria, Uny,

J.(1990).

Podemosentender,por tanto, queestosdosautorespertenecenaenfoquessociológicos

diferentes,pero no distantes.Por un lado, Cohense preocupapor el conocimientode la

Sociologíadel Turismo, la evoluciónde las sociedadescontemporáneasy su relacióno papel
del turista. MÁentrasque Urry, al entraren el análisissociológicoañosdespués,se preocupa

máspor la incidenciadelturismoenlassociedadesavanzadas,ensuvertientelocal y externa:

/ Para Cohen (1984a) las investigacionessociológicas tienen que descendera cuatro

principalesáreastemáticas:El turista; Turistasy receptores;Desarrolloy estructuradel

sistematurístico;y, El impactodel turismo.Estoscuatrocamposde investigaciónhan sido
las lineasprincipalesde las investigacionesdel turismo,si bien, suproporciónhaestadoun

tanto desequilibrada, pues, seha puestouna principal atención en el impacto del turismo en

las sociedadesreceptorascomo fuente de todos los conocimientos(escuelafrancesa)43

dejandoun tantode lado el conocimientodel sentidomássociológicodel comportamiento

del turistaenrelaciónasuvida cotidianay la acciónsocial:

• El turista

La internacionalizacióndel turismo ha ido creciendodesdela II GuerraMundial al

convertirseen un fenómenode masas.Desdeentonceslas cifras de crecimientocadavez han
ido siendo másespectaculares.En generalviajanmáslos hombresque las mujeresy la gente

mayormásquelos jóvenesU(Cohen,1984a).

El estudiopsicosociológicodel turismoen estaépocaha examinadovarios conceptos:

la motivación(Crompton,1979y Dann, 1981),el impactoculturalo ambientalexperimentado

~ En estalínea podríamoshablar de la escuelaftancesade LJIRESTI (tJnité de RechercheEn Sociologiedu
Taurisme International) dirigida por LANFANT, Marie-Franqoise y sus colaboradores,PICARD, M.,
WEERDT,J.,LAMY,M-L., y, VERGNHES,R..Paramayorinformaciónsobrelosestudiosde impactodel turismo
en las sociedadesreceptorasver. LANFANT, Marie-Fran9oise(1982a) Iinplicaúns Locales dii Tourisme
International.CentreNational delaRechercheScientiflque.Paris

“Como veremosa lo largo de estainvestigaciónestatendenciacambiaráenlos tos noventadondelosjóvenes
pasaa serun primersegmentodela poblaciónviajera.VerCapítuloII.
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en el puntode destino(Cort, y King, 1979;P.L. Pearce,1981),la tomade decisiones(Myersy
Moncrief, 1978; Smith, 1979), las actitudes(Stoffle et al, 1979; Farrell, 1979) y la satisfacción

(Pizam,Neuman& Reichel,1978).

De especialinterés en estaárea seria la aproximación de MacCannell y ]3oorstin y los

posterioresanálisis que sobre estos autoresrealiza Cohen; así como la tipología de Smith
(1977c)basadaen unacombinacióndel númerode turistasy suadaptaciónalas normaslocales

en función de sustipologías.El estudiodel comportamientosocial del turistaha contadocon
pocasinvestigacionesen profundidady generalmentebasadosenel comportamientodel turista

en ámbitosde playa,experienciastípicasdel turismomasificadode “sol y playa”, distantedel

comportamientoen la vida ordinaria(Edgerton,1979;Laurent, 1973 ,Wagner,1977y Cohen,
1982b).

• Turistasyreceptores

A pesardel largonúmerode publicacioneshaciendoreferenciaa las relacionesde los
“invitadosy anfitriones” comoconsecuenciadel libro de la antropólogaV.L. Smith45 (1977a).
1-lay muy pocos estudiossobrela naturalezay la dinámicade las relacionesturista—receptor.
Estastienen tres dimensionesbásicas:interacciones,percepcionesy actitudes(revisionesde

PL. Pearce,1982by Knox, 1978). Porotro lado, Sutton(1967)fre el pioneroen el análisisde

la interacciónturista—receptory la caracterizócomouna seriede encuentrosentreturistasque

buscandiversión y los receptoresque tienen la función de servirlos. Esos encuentrosson

transitorios,no serepiten, y asimétricospor lo que el turista no se da cuentade los efectos

futuros,con lo que escampoabonadoparala expoliación.

Respectoa lasactitudesy laspercepcíonesmutuas,en un principio seanalizarondesde

el puntode vista local, perohay muy pocainformacióndel impactodel turismo en el turista
(PL. Pearce,1982b); generalmentelos turistas no son los primeros en pisar las tierras
receptoras,anteshuboconquistadores,administradores,antropólogos,etc. (V.L. Smith, 1977c)
y estomarcalas percepcionesy actitudesde las sociedadesreceptorasen la medidaque toman

al turistacomoamigoo enemigo(Dress,1979).Asimismo,varios autoreshanido tratandoeste

tema:Leach(1973),Pi — Sunyer(1977),P.L.Pearce(1982b)o Cohen(1982a,b,c,d).

Doxeypropusoen 1976un modelogeneraldeevoluciónde la actitud de los receptores
haciael turista basadoen cuatro estados:euforia, apatía, molestiay antagonismo.Modelo
posteriormentereanalizadoporBelisle y Hoy en 1980; J.A.Pearceen 1980, Fukunagaen 1975

y Blakewayen 1980. El temade antagonismoha sidoespecialmentetratadoporvarios autores

“‘ Existe una edición en castellano en la colección Turismoy sociedacL dirigida por JURDAO, F.(1989)Ed.
Endymión. Madrid.
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comoporejemploGreenwood(1972)y V.L. Smith (1977a,c),queseñalanque esteestadose
encuentraespecialmenteen aquellas áreas donde las densidadesturísticas han crecido
rápidamente,o allí dondela industriadel turismoha acrecentadolas diferenciasentreel turista
y el receptorlocal (Jordan,1980; Kent, 1975; Knox, 1978). Estetemaa dadopie a estudios
másgeneralessobrelas relacionesde los extranjerosblancosen las excoloniasde los paises

industrializados,Young (1973),Knox (1978)o de Kadt (1979).

• El desarrolloy la estructuradelsistematurístico

El turismoesun sistemaecológico,económicoy político, global y complejoque, en la

medidaqueva madurando,seva separandodel restode la sociedad(Cohen,1972). El sistema

estámarcadoporunatendenciacentrífuga(Christaller, 1955)segúnseva extendiendoanuevas

áreas.La esenciadelturismosesitúaen los grandespaísesgeneradoresdeturismo(Williams y
Zelinsky, 1970); el turismovuelve a sus raícesdel Grand Tour que proporcionala columna

vertebraldesdela cual el sistemaseexpandea másy más áreasperiféricas(Brodsky-Porges,

1981).

Desde el punto de vista socioeconómico,el sistema depende de corporaciones

nacionales, y cada vez más, transnacionalesy de agencias gubernamentalese

intergubernamentalescomolineas aéreas,agenciasde viajes,etc. El estudiode todos estos
factoresrevelael hechode la dominaciónmetropolitanadel sectorturístico,que ademásestá

sufriendo un procesode internacionalización.La estructuradel turismo a nivel global tiene
importantesrepercusionesa nivel nacionaly local de los paísesreceptores.No obstante,el

estudiosociológicoy antropológicosehacentradoen el nivel local y regional.

Uno de los primeros que, desde una perspectiva“genética”, estudió la naturaleza
procesualdel turismoque creaun tipo de “causaciónacumulativa”y, en último términouna
nuevabaseeconómica,fue Forsteren 1964. El estudiodeFuenterrabiade Greeenwod(1972)

ha sido el más influyente en este campo; partiendodel cual Noronha (1979) desarrollóun

modelogeneraldel desarrollodelturismo,análisisqueutiliza Cohen(1972,1982a,b,c,d,1983c)
al realizarsucríticade los modelosgeneralizadores.

Butíer en 1980 proponeotro modelo. Esteautordiferenciacinco estadosde desarrollo:
evolución, participación, desarrollo y consolidación, estancamiento y, declive o

transformación.Estemodelo ha sido aplicadopor vanosautoresa diferentesregiones,pero,
comoCohenseñala“probablementeno esaplicablea los másnuevoslugaresde vacacionesen
los paisesde Tercer Mundo cuyo crecimiento ha sido extremadamenteinducido” (Cohen,

1984a).
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• El impactodeturismo

Los impactossocioculturalesdel turismosonnumerososy variados,pero la mayoríade
ellos se puedenclasificar en diez grandes temas: la participación de la comunidad en
estructurasmás amplias, la naturalezade las relaciones interpersonales,las bases de la
organización social, el ritmo de la vida social, la migración, la división del trabajo, la
estratificación,la distribucióndel poder,incrementode conductasviolentaso marginales,las

costumbresy el arte:

• Bajo el turismo, la comunidad local cada vez se involucra más en los sistemas

internacionales,con la consiguientepérdida de autonomíalocal. El bienestarde la
comunidad llega a dependerde factores externos sobre los que no tiene control,
(Greenwood,1972).

• Respectoal nivel de las relaciones interpersonales,con el turismo se tiendea perder
solidaridadesy a incrementarel individualismo,a crearestrásy conflictos, así comouna
formalización de la vida social (Redclift, 1973; Boissevain, 1977; Andronicou, 1979);
aunqueen algunasocasionespuedeproducir el efecto contrario (entre grupos étnicos
marginales).

• Muchosinvestigadoressehancentradoen el impacto del turismo en el ritmo de la vida

social; en comunidadesagrícolas(Clarke,1981;Greenwood,1972; Jordan, 1980). Así
como, en la división del tiempo entre el trabajo y e ocio y su incidencia en la vida
tradicionalde la familia (Boissevain,1979).

• El turismocreanuevosyacimientosde empleoy esto influye sobrela migración en dos
sentidos:ayudaa retenerla poblaciónjoven que, de otra forma habríaninmigradoy, por
otro lado, atrae población de otras áreas(especialmenterurales) en busca de empleo
(Noronha, 1977; de Kadt, 1979; Cohen, 1983a). Por otro lado, el turismo estimula la

urbanización(Rambaud,1967;McKean, 1976a,b;Preau,1982).

• En cuantoa la división del trabajo: el turismoafectaespecialmenteen el sector fememno.
La creaciónde nuevosempleosproporcionatrabajoa las mujeresjóvenesen hotelesy

servicios turísticos, en la fabricación de artesaníay souvenirs o en la prostitución

(Boissevain,1979; Swain,1977).Estehechono afectasólo a la división del trabajo,sino
tambiéna la estructurafamiliar(Noronha,1977;(Boissevainy Serracino— Inglott, 1979).

• Los efectosdel turismo en la estratWcac¡ónhan sido ampliamentetratados(de Kadt,

1979), no obstantecomo señalaCohen, todas las áreasque comprendeno han sido
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analíticamentedistinguidas. El turismo suponeun cambio en la estratificaciónen la
medidaquesuponeel predominiodel factor económico.El dinerose convierteen criterio
de estratificaciónfrente a los criteriostradicionales(Greenwood,1972;Reynosoy Valle y

de Regt, 1979),al crearnuevosestratos,especialmenteclasesmedias(deKadt, 1979). La
reestructuraciónde los recursoslocales crea cambios de status en ciertos individuos,

incluyendolas¿liteslocales(tierraqueno teníanvalor conel turismopasanal tenerlo):los
ejemplosmáspróximoslos tenemosen la distribuciónde lastierrasdel litoral de Mallorca.
Lasnuevasempresasturísticasno surgende lasestructuraseconómicasy las ¿liteslocales,

surgende lasclasesmediasurbanas.El casodel turismoespañolconcuerdaclaramentecon
las teoríasde De Kadt, (1979) y Cohen, (1983c), si nos fijamos en el origen de los

principalesoperadoresdel turismo español:Escarrer(Sol-Meliá); L.Riu (Grupo Riu); R.
Barceló(GrupoBarceló),etc.

Por otro lado, el turismo en es un mecanismode movilidad social, los empleosde baja

cualificaciónque creael turismo suponenun estancamientode los trabajadoresde la zona,
aún másen zonasmuy subdesarrolladas,los empleosturísticossuelenser ocupadospor

trabajadoresforáneos,en detrimentode los locales (Noronha, 1977). De todas formas si
fomenta nuevas oportunidadespara la movilidad económica entre las sociedades

receptoras(Cohen,1982a).

• Las consecuenciaspolíticas hacepoco que son foco de investigación(Cohen, 1984a).

Parecequeel turismosuponenuevosinteresespolíticosquetienencomo resultadonuevas
estructurasde pluralización de poder, creando nuevos centros de poder y nuevos
personajespolíticos que compitencon los líderestradicionales.El resultadosueleserun

incrementodel conflicto sobre nuevostemas (Nuñez, 1963; Boissevainy Serracino—

Inglott, 1979;Redclift, 1973).

• Respectoal incrementode conductasviolentaso marginales,Cohenseñalaque aunquesi

escierto que el turismopuedeproducir actosviolentos,robos,asaltoso prostitución,este

temaseha exagerado,especialmentela prostitución.

• Por último, el turismotieneefectosen la cultura local, las costumbresy el arte; temaque
ha sido ampliamentetratadoporvarios autores.Las costumbresy el artepasanaestaren
manos de intereseseconómicosque obviamente,los transforma.Pero como señalan
Aspelin(1977)y Wilson(1979),tambiénpuedesuponerun mecanismoparaconservarlos.
En muchoscasosel turismohasupuestoun cambiodevastadorenel arte,en la producción

de souvenirsbaratosy “malos”, en la alteraciónde los ritos o bailes tradicionalesque se
“disfrazan” paradisfrutedel turista,pero comovariosautoresseñalan(Andronicou,1979;
Boissevain,1977 y Cohen, 1983c) tambiénha supuestoun renacimientode artesque
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estabanmoribundoso comootros señalan(Graburn,1976; Cohen,1983c)el nacimientode

nuevasformasdearte.

~1 Por suparteUrry (1990)en suobraplantealasaproximacionesteóricasal estudio
del turismo que han intentadodar un sentidosociológico46a la mejor relevancia
económica:

- Boorstin(1964): suanálisissebasaen lo quellamalos “seudo—eventos”.El turista
viaja aisladode las sociedadesreceptorasy viven unaexperiencia“creada”paraellos quenada

tiene que ver con la realidad.Estaseriala característicadel turismomodernoy el cambiodel

“viajero individual” al turismomasivo.

- Variosautoresposteriormentehandesarrolladoestateoría,de especialimportancia
sonlos trabajosde Tumery Ash(1975)quesostienenla tesissegúnla cualel turistasesitúaen

el centro del mundoestrictamentecircunscrito.Unos padressustitutivos(agenciasde viajes,

directoresde hotel) liberanal turistade responsabilidady lo protegende la crudarealidad.El
sentidode lo sensualy lo estéticodel turistaestátanrestringidoen los puntosde destinocomo

en suslugaresde origen.Estesentidosuperficialquedapatenteen la propiasuperficialidadque
los indígenasmuestranal turista. Comoveremosmás adelante,Cohencritica esta postura,

argumentandoqueno hayun sólo tipo de turistaque se adaptea estadescripcióny desarrolla
sutipología(“existencial”,“experimental”).

Urry coincidecon Cohenal afirmar que el desafiomás significantea la posición de
Boorstin fueronlas teoríasde MacCamielí (1976). MacCarmeilestáespecialmenteinteresado
en el carácterde las relacionessocialesqueemergende la fascinaciónque la gentetieneen la

vida de los demásy sostieneque estasvidas realessepresentanal turista“teatralizadas”.Así,
la “mirada” del turistaimplica la intrusión en la vida de otra gentelo que no es aceptado,de
estaforma, la realidadde las sociedadesreceptorassevaconviniendoenalgo inventado:

- Pearcey Moscardó(1985), han desarrolladomás la noción de autenticidad47.Estos
autoresmantienenque hay que distinguir entre la autenticidadde los grupos y la
autenticidadde la población local y entre los diversos elementosde la experiencia
turísticas.

- Cúck48(1989)puntualizaque,en ciertosentido,todaslas culturasestán“teatralizadas”,

de “in autenticidad”. Las culturas se inventan, se refunden y sus elementos se
reorganizan.Así lo “teatralizado”delturismono difiere de todaslasculturas.

46 TJRRY, J(1990).Op. Cli., pp. 9-14

Ver la crítica de TurneryManning, 1988 o la recientepublicacióndeAnnaisof TourisniResearchen Español:
Interpretacióndel TurismoEtnico. Vol]. N0.I Junio 1999. UniversitatdelesIlles Balears.,Pp. 147-167.
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- MacCannell49(1976) mantienequehayun procesoqueconviertealgonaturalo cultural

en un objeto sagradodel ritual turístico. Este proceso pasa por varios estados:
Denominación del lugar de interés turístico; Marco y ascenso; Consagración;
Reproducciónmecánica del objeto sagrado; y, Reproducciónsocial como nuevos
lugaresde interésturísticosqueirían despuésdelfamoso.

Urry comentaque la miradadel turistapuedeserextraordinariamentevoluble. Citando
a Turner: este tema del procesode sacralizacióntambiénsale a relucir en su análisis del

peregrino(1973); respectoa él, Turnerhablade ritos depasajeque sedanen el tránsitode un

estadoa otro. Paraesteautor,haytresdiferentesestados:Separaciónsocialy espacialdel lugar

de residenciay de susvínculossociales;“Licencia”, el individuo seencuentraa sí mismo en
una “anti—cstructura”,se suspendensus vínculossocialesconvencionalesy se experimentan
intensoslazos “comunitarios”, hay una experienciadirectade lo sagradoo sobrenatural;y.

Reintegración:en su grupo social,normalmenteconun statusmás alto. Esteanálisisha sido
aplicadoespecíficamenteal turistapor otrosautorescomoCohen(1988a)y J, Jafari(1986a).

ParaUrry (1990) al tratar el temaacercadel estadode “licencia” habríaque puntualizar
quea MacCannelíen susteoriassele escapaestalicenciapermisivaen la quelas obligaciones
cotidianasson invertidas,incluso suspendidas.Giddens(1984) cuestionaestoy apuntala idea
de que la situaciónque secreano esmásqueunasituaciónsemi—rutinaria,un tipo de rutina

“no rutinaria”. En general,muchosautores(por ejemplo, Lett, 1983) han optado por una
posturafuncionalista,viendo en el turismoun elementorestructuradorde la vida cotidiana,
lúdico, como unavía de retomarfuerzaspara la vida diaria. Otroshanadoptadounapostura
menosfuncionalista,e insistenen la necesidaddel estudioprofUndo de los patronessocialesy

culturalesde la existenciadiariadelturistapara analizarcómo se invierte la situación y cómo
operala situaciónde “licencia”. Gottlibed(1982)apuntaqueexisteunainversiónenel periodo

vacacionalen la que“la clasemedia-altabuscasercampesinoporun díay la clasemedia-baja,
rey por un día”. En definitiva, lo que queda claro con estos ejemplos es el hecho de la

diferenciaciónentre lo familiar y lo lejanoy que esasdiferenciasproducendistintos tipos de
zonas de “licencia”. Así la búsquedade autenticidadseña un elemento básico en la

configuracióndel turismo, pero sólo en la medida que suponeun contrastecon la vida
cotidiana. Aún más, para Feifer (1985): “se ha llegado a un punto (el caso de los “post—
turistas”)que disfrutan de la “in—autenticidad”. Son conscientesde ello y se deleitan de la
gama de “juegos” quese les proporciona.En artículosposteriores,comoobservaremosmás

Existe una versión en castellanoen la colección Turismoy sociedad,]URDAO, F.(1992) Los Mitos del
Turisma “Representacionesdel Turismo Internacionalen las CienciasSociales.Pp.341-4O3.Ed. Endymión.
Madrid.

‘~ MacCanneil,0. (1976). The Tourist: A New Theo,yof ¿heLeisureClass. SchockenBooks New York. Según
palabrasdel propio autor, con motivo del encuentrode Sociologíadel Turismocelebradoen Santander UIMP.
1989, existeuna ediciónencastellanoeditadaenArgentina, a lacual nuncahemostenidoacceso.
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adelante,Urry (1990)perilla lasconexionesentreestetipo deturistay el desarrolloculturalde
la épocapost—moderna,introduciendoel análisisdel conceptode cambiosocialen la actividad

del turismoenlas sociedadesavanzadas.

ParaUrry, asimismo,esnecesarioque analicemosquéeslo queproduceuna “mirada”
del turista distintiva. En principio, tienenque existir aspectosen el lugar de destinoque lo
hacendiferenteal ambientede la vida cotidiana(el turismo es el resultadode la divisiónentre
vida diaria y experienciaturísticaextra—ordinaria).Las experienciasturísticasaportandisfrute

en comparacióncon la vida diaria, el turista tiene queexperimentarplaceresdistintosa los
ordinarios.Hay muchasformasen las que estadivisión entrelo ordinario y lo no-ordinario
(Jafari,1986a)sepuedeestablecery mantener50:

- Cuandose observaun objeto único (como la Torre Effiel o El Grand Canyon).Son
objetosparavertotalmentedistintivosquetodo el mundoconoce.Sonfamososporque
lo son, aunquealgunoshayanperdidola basede su fama. Se conviertenen lugaresde

peregrinaje,en lugaressagrados.

- Cuandose observanlugarescon cargasimbólica (la tipica campiñainglesa, el típico

barrio románticode París).El turista(en un sentidosemiótico)asumeunasimbología
preestablecidaque se deriva de discursosturísticos o de viaje (en un universo

simbólico).

- Cuandose observala vida familiar, pero se asumecomo no familiar. Por ejemplo,
cuandose acudea museosa ver cómofuncionanelementoscomola casao el trabajo
con susobjetosy útiles usadosdiariamente.El turistave elementosno—familiaresen la
vida familiar de la gente.Unejemploseríalaobservaciónde lastareasdomésticasenla

ChinaComunista.
- Cuando se llevana cabolaborescotidianas,peroenlugaresno cotidianos.Por ejemplo,

de comprasen Londres,nadaren grandeslagos...etc. Las actividadescotidianastoman
sentidocuandosellevanacaboen un ambientevisual distinto.

- Cuandose observanobjetos elementosque no son extraordinarios,pero que tienen
cargasimbólica.Enestecasoestaríanla Rocade la Lunao la firma de Rembranten un

lienzo. El objeto en sí mismo no es distintivo, perosu cargasimbólicalo convierteen
extraordinano.

Comopodemosobservar,segúnlas opinionesdelos dosprincipalesguíaselegidospara
la aproximacióna la Sociologíadel Turismo, el campodel turismo ha supuestoun foco de

atención para muchos investigadores,pero a veces de manera frívola y poco profunda.
Podemosdecirque los sociólogosde estaetapasehan preocupadomáspor la Sociologíadel

desastrequepor la incidenciadel cambiosocial. En los añosochentael estudiodel turismo
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todavía no se ha integradoen la Sociologíaacadémica,aunquese han realizado muchos
estudiossobreel tema” ningunoaguantaunaevaluaciónempíricay muchosadolecende una

orientaciónteóricay contribuyenpoco a una construcciónteórica” (Cohen, 1984). E. Cohen,

comopionero de la investigaciónde la Sociologíadel Turismo intenta “aunar investigación
teóricay empíricay clarificar el campoasí comoconseguirun reconocimientode éstecomo

unaespecialidadsociológica”~’.

Por otro lado, unade lasconstantesen Cohenes el hechode que consideraqueno hay
una sola aproximaciónque puedaexplicar un fenómenotan complejo como el turismo y
tampocouna teoría sociológica que puedareclamarel monopolio del estudio del turismo
(siguiendosiempresu líneaconciliadoray de “fundición” de las distintasteoríasy la necesidad
de combinarlasconotrasdisciplinasparacrearuna estudiomultidisciplinar).

En el inicio de los noventa,paraDann y Cohen52(1991),a pesarde que sus estudios
hanutilizado variasperspectivasy teoríassociológicas,lamayoríade los trabajossociológicos

sobreturismo hanadolecidode un examenteórico sustantivo.La mayoríade los estudiosse
hancentradosólo en un nivel descriptivo,y los quehanincluido ideasteoréticas,lo hanhecho
de manera implícita o poco desarrollada.Debido a la falta generalde una teoría base,de

metodología sofisticada/tratamientoestadístico de los datos turísticos y una adecuada

contextualizaciónen camposaplicadosmásamplios, la Sociologíadel Turismo, como una

especialidadsociológicaformal (como la Sociologíade la Educación,de la Familia y tantas
otras), todavía no se ha establecido dentro de la disciplina de la Sociología. Como

consecuencia,ningunasimple perspectivasociológicareclama razonablementeel monopolio

del entendimientodel turismo. Actualmentela Sociologíadel Turismo estáen un estadode

cambiocontinuo,búsquedadeuna“teoríaqueabarquetodo “ y unaidentidad.

En estamisma línea Apostolopoulos(1996) no se sorprendeque no haya un simple
trabajoen formato libro (un libro de texto), enla literaturainternacional(en inglés)queintente,
de unaforma global, explorarla Sociologíadel Turismobasándoseen todos estasdimensiones
básicas.De todasformas, sehanpublicadolibros en Antropología,Marketing,Histona...etc.
Aunqueestasdisciplinas,en su conjunto,proporcionanuna amplia coberturadel turismo,lo
que quedaes la necesidadde una perspectivaunificadoraque la aproximaciónsociológica
puedeproporcionar».

~‘ COHEN,E. (1984a)Op. cit. ,pp. 51-65.

52 DANN, O. Y COHEN, E. (1991). Sociology and Tourism. Annaisof Tourism research, 1991. 18: 155-69.

compilación de Y. Apostolopoulos,5. Leivadi y A. Yiannkis, “The Sociology or Touiism, Theoreticaland

EmpiricalInvestigations”.Pp.301-315

~ APOSTOLOPOULOS,Y. (1996)TheSociologyof Taurisin: TheoriaclandLmpirical Investigatións.Routledge.
London and NewYork. ParaApostolopaulos,StellaLeivadi, AndrewYiannakis(1996), lacompilacióndesu obra
es el intento de actuar; presentarestaperspectivay proporcionarun empujeal establecimientode un examen
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El casode la Sociologíadel Turismoen Españaesaúnmuchomástriste,puescomotal

no está recogidaen ningún plan de estudio de las facultadesde Sociología, Escuelasde

Turismo o Centrosde Investigación Aplicada. Asimismo, no existe ninguna publicación
generalsobrela Sociologíadel Turismo en un paíseminentementeturísticocomoel nuestro.
Las primerasaproximacionesal temaseremontanal inicio a la décadade los setentacon los

primeros estudios sociológicos realizados por M. Gaviria54. En los ochenta empiezan los
primeros intentos con un “Esquemasobre la Sociologíadel Turismo’t el diseño de una

signatura de “Sociología del Turismo”56 para un curso superior de Gerenciay Dirección

Hotelera,realizadoporel autorde estainvestigación.Los acercamientosde sociólogoscomo:

FranciscoZarza57y Joséde Las Heras58,y algunaque otra publicacióntratandolos temas

sociológicos del turismJ. Así como los intentos de J.R. Aramberri60 por potenciar la

Sociologíadel Turismo en nuestropaís. En la décadadel noventacon la llegadade nuevos

sociólogosal campodel turismohan aparecidolas primeraspublicacionesdel turismo desde

una perceptivasociológica61; y, la preocupaciónpor el tema desde algunascátedrasde

Sociologíacomo laUniversidadde Granada62.A esteno ampliopanoramahay que sumar,por

fin, aunque no de forma general, la incorporación recientementede las asignaturasde
“Sociologíadel Turismo” y “Psicosociológiadel Turismo” en los nuevosplanesde estudiode

la Diplomaturade Turismoen supasoa la universidad.

sociológico del turismo reconocidoformalmente.Aún más, el tránsito de una estructurasocial industrial a una
“post-industrial” o “moderna”, junto con el hecho de que el ocio está desplazado al trabajo del centro del orden
social moderno, dan actualmente al turismo la oportunidad de superar cualquier record en cuanto al volumen de
viajeros y los beneficios. Como un proceso dinámico siempre se puede estudiar de forma retrospectiva, es hora de
explorar su despliegue desde la Sociología. Pp.3-4.

GAVJIRIA, M. (1974)“Españaa go-go”, Turismochárzery neocolonialismodel espacio,Gaviria M. (1975)
TurismodeplayaenEspaña: Chequeoa 16 ciudadesnuevasde ocio. Tumer, Madrid.

“ FIGUEROLA, M,, COYA,M.HERNANDEZ DE MIGUEL, L. (1982). “Esquemasobre la Sociologíadel
Turismo”. Instituto de Estudios Turísticos. Documento Fotocopiado.

56 MENDEZ DE LA MUELA, 0. (1986). “Sociologíadel Turismo”. Curso SuperiorsobreGerenciay Dirección

Hotelera. Universidad Politecnica de Madrid. Apuntes del curso

“ZARZA, F. (1996)“Conocimientocientífico aplicadoal turismo”. CursoSuperiorsobreGerenciay Dirección
Hotelera.UniversidadPolitecnicadeMadrid. Apuntesdel curso

DE LAS HERAS GAYO, J. (1985) “Animación sociocultura]en turismo”, CursoSuperiorsobreGerenciay

DirecciónHotelera.UniversidadPolitecnicade Madrid. Apuntesdel curso

~ Entendemos que debe haber más publicaciones por Esuclas de Turismo referidasatemassociologicos, pero no
las hemos encontrado.

~ ARAMIBERRI, 1. (1988), Seminario y Reunión de las principalesinvestigacionesdel turismo. UIMP, Santander

61 ALVAREZSOUSA, A.(1994) El ocio ¿urisuicoen las sociedadesindustrialesavanzadas.Bosch Turismo.

Barcelona.

62 LATIESA, M. (1999), Granaday el Turisma Análisis sociológicodel turismo en Granada. Ed. Urbano,

Granada.
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2.2-EL ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LAS TIPOLOGIAS TURÍSTICAS

Las definicionesparapodercategorizarel comportamientode los turistasen nuestros

días sonabundantes,impulsadasprincipalmentepor la demandacontinua impuestapor los

criteriosdesegmentacióndel marketingturístico.No obstante,hay que observarque desdeel

puntodevistasociológico,poco seha teorizadosobreesteconcepto,dejandoenmanosde los

psicólogos,economistasy geógrafosciertasdefinicionesqueaunperduran.

Desdeel campode la Psicologíaperduraunadefinición clásicade la tipología de los

viajeselaboradoporel psicólogonorteamericanoStanleyC. Plog63(1974b).En cuantoal perfil

psicosocialdel turistalas característicasde los viajes sepuedenclasificaren:psicocéntricosy

allocéntricos, aunquela mayoríade la poblaciónpuedeserclasificadaentre estosdos tipos

(Mit/-céntricos):

a) Los psicocéntricos(centrados en sí mismos, introvertidos) prefieren viajar a
destinosquesonconocidos.

- Lo familiar enlos lugaresde destino.

- Lasactividadescomunesenlos lugaresde destino.
- Los lugares donde brilla el sol y donde se puededescansar.- Nivel bajo de

actividad.
- Lugaresalos quesepuedellegarenautomóvil.
- El alojamientoturísticocaracterístico,congran desarrollohotelero,restaurantesde

tipo familiar y tiendasde artesanía.

- Un ambientefamiliar, entretenimientodetipo familiar, sin ambienteextranjero.

- Un paquetecompleto de excursionesapropiadas,con un intenso programade

actividades.

b) Los allocéntricos (conducta extrovertida) tienen suscentros de interés motivados

por áreasno turísticas:

- Actividadesdiversasy variadas.- Interéspor la aventura.

- Deseode buscary experimentaren la vida.
- Poseenconfianzaen si mismos,y el viajar seconvierteen un medio de expresar

curiosidady satisfacerla.

63 PLOG, 5. C. (1974b) “Undertanding Psychographics in Tourism Research”, en Travel. Tourismy Hospitality

Research.NewYork.
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- Prefierenlas áreasno turísticas.

- Gozanconel descubrimientoy sedeleitancon experienciasnuevas,antesde que

otroshayanvisitado la zona.
- Prefierenlugaresnuevosy diferentescon un nivel alto de actividad. - Prefieren

llegarasudestino,sobretodo,por víaaérea.
- El alojamientodeberáincluir hotelesy alimentaciónde término medio buenoy de

calidad, no necesariamentemoderna,o de tipo de cadenahotelera,y con pocas

atraccionesde tipo turístico.

- Lesencantaconocery tratarapersonasdeunaculturaextrafla o extranjera.

- Las excursionesdeberánincluir los aspectosbásicos(transportey hoteles),y

permitir unagranlibertady flexibilidad.

Plog (1974) completa esta tipología con las relacionesconductualesentre las

sociedadesemisorasde turismoy las sociedadesreceptorasde turismo, y con una seriede

perfiles psicosocialesbasadosen: Edad,Sexo,Estadofamiliar, Nivel de estudios,Ocupación
profesional,Lugarde residencia,Ingresoseconómicosy poderadquisitivo

Las primerasdefinicionesen el campode las tipologías turísticasdesdeuna vertiente

sociológicala podemosencontrara principio de los sesentaen los estudiosde la “Sociología

del Turismo” de H.J.Knebel(1960),y, aliasmástarde,enel intento permanentepordefinir las

tipologíasturísticasdel sociólogoporexcelenciaE. Cohen(1972, j9748, 1979a, 1984a,1989):

2.2.1.-Lastipolog(asdelturismodeH,J. Knebel(los añossesenta)

Al inicio de la décadade los sesentasurgenlos primerosestudiosde la Sociologíadel

Turismo,de la manode Hans-JoachimKnebelM preocupadopordefinirel conceptode turismo

en elpasodela sociedadpreindustriala la sociedaddeserviciosy conocerlascaracterísticasde

sus actores:los turistas.Desdeel punto devistadel estudiodel turismo,Knebelvendríaa ser

un “visionario” en la medidaque afirmaque el turistaestállamadoa serunafigura objeto de

investigacionescientíficasy sociales.De estaforma,Knebel comienzaa perfilar unalínea de

intento de profundizacióne institucionalizaciónde la Sociologíadel Turismo,que más tarde

seriael objetivo implícito de otros sociólogoscomoCohen,Urry, etc.

Knebel tomadiversasconsideracioneshechasen estudiossocialespasados,sobretodo
en lo que concierneal término “forastero”, que puede ser consideradocomo la primera

65acepciónde que hoy conocemosde turista . Recogela idea de A. Bormann (1931), que

64KNEBEL Hans-Joachim(1960/1976). Op. Cit.

65 Knebel ostudia el fenómeno del turismo a travésde la Sociologíay de la ciencia del movimiento de forasteros.

A principios desiglo surgió en Alemania,proviniendodeItalia y Suiza, la cienciadelmovimientode forasteros
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consideraque el movimiento de forasterosse realiza por motivos de reposo,diversión o

profesionales.Porsu lado,Hunzikery Krapf(1942), siguiendoel tipo tercerade Von Wiese,

definenel másadecuadotérmino de forastero:“El tránsito de forasteroses el conjunto de las
interrelacionesy los fenómenosque se producencomo consecuenciade los viajes y las
estanciasde forasteros,siempreque en ellasno suija un asentamientoduradero ni esténunidas

a actividad productiva alguna 166

Para Knebel, la facetade consumidoresy la interrupciónde las actividadesproductivas

se halla el criterio esencialdel movimientode forasteros,recogiéndolode la definición de
Ogilve (1933). “el dinerogastadodurante el viaje esdineroganadou obtenidoen el lugar de

residenciahabitual”67, pero Knebel, aislando los elementosesencialesde las definiciones

anteriores,encuentraunaseriede puntosquedenotanlo que hoy entendemoscomoturistas,
aquellaspersonasquebuscandescanso,distraccióno placerensusviajes:

1 Tránsitode personasconcambiotemporalde residencia:movilidadregionallimitadaen el

tiempo
¿ Existenciao no de interrelacionesconlos naturalesdel lugar
/ Participaciónen el consumoconrentaganadaenel lugarde origen(gasto)
/ Satisfacciónde necesidadesdemerolujo y, porconsiguiente,el consumotambiénes lujo68
/ Búsquedade conforty seguridadfisica

Inicialmente,estoscriterios definirían suficientementeal turista, en el sentidode una

determinaciónprovisionalde su ser,elementoque en la investigaciónKnebel intentadefinir

mediantela estructurade su comportamientoy sus motivaciones,partiendode que el objeto

histórico-socialde su trabajo es de caráctersocial contemporáneo,intentandodefinir en la

evoluciónhistórica del viaje y el turismo,el rol del turista69 y el papel de las instituciones

(Fremdenverkehr) como una disciplina próxima a la economía de la empresa y a la economía política. Para
Glúcksmann(1935), el tránsito de forasterosno equivalea tránsito de personas,ni a expedicióno viaje, sino a
relaciones interpersonales, tránsito entre personas; es, en suma, un fenómeno sociológico. Leopoid von Wiese
(1931)añosanteshabíaestudiadoel aspectocientíficodel movimientodeforasterospartiendodela obradeGeorg
Simmel ( Soziologie,1923). Von Wiesepartede que en los estadiosculturalesprimitivos, “extranjero” significa
originalmentealgo hostil; distinguiendotres tipos de forastros: “el quepenetracomo señoro ffincionario de un
poder”; “el de estanciaocasional,sin trato conlos autóctonos”;y, “como comerciante,investigadoro viajeropor
placer”. Siendoestetercertipo el verdadero huésped. Hans-Joachim KNEBEL, (1976). Pp 1-4

66 Ibídem,p. 4

«7 Ibídem, p. 5

68 Knebelmanifiestaqueuno de los objetivosde sutrabajoseráel revelar los cambiossufridosporlas exigencias
delujo en elmarcode lasvariacionesy oscilacionessocialesquehatraídoconsigola revoluciónindustrial.

69 Es importante conocer la estructura metodológica empleada por Knebel en sutrabajo, pues,a partede seruno

de los principalesestudiosde la Sociologia del Turismo, es, en nuestroentender,el primero que relacionael
turismoconelestudiosociológicodel CambioSocial. ¿Cómopodríancomprenderselas alteracionesy cambiosde
ser del turista, si éstosson siemprealteracionesy cambiosde nuestrasociedad?.Pararespondera su hipótesis
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turísticas.Desdeel punto de vista social, el turista no es más que un portadorde un rol,

definido por un comportamientosocialque el protagonista,el turista, se presentacomo una

aparienciadeacuerdo con las exigenciasy esperanzasdel grupo70.Dadoque las instituciones

turísticas comprendenla creación de transportes,hospedaje,asistencias,organizadorese

intermediarios;Knebel los designacoma el “sistemasecundario4’,estemétodo le permite

establecertres tipos ideales de turistas: “los dirigidos por la tradición “, “el turismo

internamentedirigido“y “el turismodirigidopor los otros”:

— El caráctersocialy los viajesdirigidospor la tradición

Los viajes y los turistasexistendesdehacemucho tiempo pero la figura de lo más

parecidoal turistade hoy lo podemosencontraren los siglos XVII y XVIII. La sociedadde

esosanosrepresentaunaconductasocialrígiday aferradaa la tradición.El modelodeviaje de

estosafios esel llamadoGrand Tour, protagonizadopor el noblejoven que adoptael rol de

turistay suponíaun viaje educativo.Susprincipalescaracterísticasson: Preparaciónpreviacon

central,Knebelplanteaqueen el estudiodel movimientodelos forasterosno hansido, entodocaso,satisfechasy
sociológicamentefaltasde estructuración,resultandodemasiadoestrechaparala definicióndeturista.La novedad
y aportacióna la Sociologiadel TurismodeKnebelconsisteenpresentare investigarel turismocomo función de
cambiosocial; interesadopor conocerhastaquepunto la separación,captadapor Ogburn (cultural lag: retraso
cultural), entreculturamateriale inmaterialrepercuteenlasinstitucionesturisticas.Opus.Cit. píO.

70 Paradefinir las tipologíasturísticasen las diferentesépocashistóricasKnebel recurre al estudiosociológico

realizadoen 1950 por RIESTMAN con la colaboraciónde Glazery Denny: The lonely CrowcL A Studyof tite
ChangingAmericanCharacíer(La muchedumbresolitaria. Ed. Paidosestudio,1981).Los elementosdel material
Facesin tite Crowd aparecieronen 1951.R.IESMAN sufrió la influenciade ThorsteinVeblen, Erich Frommy
Max Weber.Lo quele permiteconcebirtrestiposidealesde caráctersocial norteamericano,queKnebel, teniendo
encuentalas diferenciasnacionales,trasladaal desarrollosocioturisticodelosalemanes:
1.- El caráctersocial dirigido por ¡a tradición correspondea la fase demográficacaracterizadapor un tamaño
relativamenteestable:altastasasde natalidady morbilidad. Comprendidaestafaseen le épocadela ilustración,
Adaptaciónde normasy valoresde losantecesores( Yo,freudiano).
2.- El caráctersocialintradeterminadoo internamentedirigido correspondea unafase de expansióndemográfica
conunafúertetasade natalidady el descubrimientodel individuo queconilevala revoluciónindustrial.Normasy
valoresya no serántanrigidamentedefendidos:el Super-yofreudiano.
3.- El caráctersocial alterodeterminadodirigido por los otros correspondea una fasedonde,a travésdel control
denatalidad,sealcanzaun equilibrio e incluso,en ocasiones,el retrocesodemográfico.Es la basede la moderna
sociedaddemocráticade masas,queacuñasus portadoresen lospeergroup, gruposde pares.Así resultaque la
orientacióndebebuscarsetijera.
Ademásdeutilizar la tipologíadeRiesmanparaestablecerloscambiosen el caráctersocialdelos turistas,Knebel
introduceel objetohistórico-socialdel rol acudiendoa la definiciónde SALRGENT (SocialPsychology,1950),que
demuestraqueel turista no es otracosa,sociopsicológicamentevisto, queel portadorde un rol. En estesentido,
Knebel entiendelas institucionesturísticasalzadastras el turismo, apoyándoseen las definicionesde Rail’
DAHRENDOR.F (Industrie ¡md Betriebssoziologie,1956), como un sistema duraderode roles profesionales,
económicos,sociales,orientadoshaciaun fin, que sirve parala puestaa puntode diferentesroles turísticosde
tiempolibre o bien quelosproduce.ParaKnebel, correspondea la peculiaridadde estaindustriadel movimiento
turístico el no producirbienes,sinola realizaciónde servicios. Deahí se deduceque, por motivos económicos,la
especialfunciónde las institucionesturísticasestáenformarrolesturísticos.OpusCit. PP 10-ii.

~‘ El conceptode “sistemasecundario’lo tomaKnebeldeHansFREYERen su obra iheoriedesgegenwdrtigen
Zeitaltres.1955.Freyersubsumebajo el conceptode sistemasecundariolas anónimassuperestructurasmodernas,
quemedianteprocesossocialestípicoscomosonlos de Burocratización,Fundamentación,Institucionaliacióny
Alienaciónqueafectanal hombreen todassusfacetasvitales, reducena esteúltimo a un mínimo, casi un objeto.
Op. cit. Pag. 13,
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muchaanticipación;Duración de uno o variosafios, dependiendodel poderadquisitivode la

familia; Viaje ensolitarioocon un tutorquerealizabatodoslos trámites;Viaje enbúsquedade

formación, seaen el campodel arte,cultura o ciencia;el objetivo eraque el joven volviese

“hechotodoun hombrede experiencia”.

En la segundamitad del siglo XVII se suma la burguesíaa este tipa de viaje,

perdurandocomo viaje educativopero surgendos nuevasmodalidades:El Tour artístico o

cu]tura] Viajesa balnearios.Encontramosun nuevoideal y unanuevaconcepcióndel viajero.

Del GrandTour sepasatambiéna viajes informativosdeorientacióneconómicay a los viajes

considerados“de moda”. Por ello los viajes se hacenmás largos y no dentro del ámbito

europeo. Los balnearios, nacen en una época de esplendor de la antigaedad y

redescubrimientosdespuésdel Renacimiento.El balneario se convierte en instrumento de

descansoy de diversiónparael turistacomomotivo secundario

— El turismo internamentedirigido

Correspondea la fasede expansióndemográficaconunafuertetasade natalidady el

descubrimientodel individuo queconlíevala revoluciónindustrial, obligandoal individuo a
guarecersebajonormasy valoresde propiaelaboracióny serresponsablede sus propiosactos.

Seobservaunaevoluciónen susintereses,mentalidado ideologíaque repercutendirectamente

en su formadeviajar. Los viajesa los balnearios:característicosde la reducidacapadirectiva

de la sociedaddel siglo XVIII, seconvierteduranteel siglo XIX en unacostumbresocialde la

nacienteburguesía.Estosviajes son los precursoresdel caráctersocial indeterminadoen una

épocadondelo individual tieneprioridady sedesliganlas nonnasde la tradición.

El ahorroascéticamentellevadoparafavorecerla acumulacióncapitalista,quea través

de la inversióny la especulaciónproduceun aumentode las rentasíntimamenteunido a la

jornadade 16 horasde los trabajadores.El tiempo libre aúnno seha inventado;pero con el

crecimientode la cantidadde trabajoempezóa experimentarseunanecesidadfisica y psíquica

de descanso.En estaépocasurgenlos balnearioscomo lugar de diversióny ocio, pero con

propiedadescurativas y medicinalespor lo que no se consideranauténticosturistas a sus

visitantes. El prestigio socialy la cultura, propios de la clasesuperior,han influido en gran

medida,en el augeque los balneariosexperimentaronen el siglo XIX. Asimismo, aparecen

nuevosidealescomoel romanticismoy el acercamientoa los deportes:

El ideal romántico. Cultura y Naturaleza. Tras la época del Grand Tour, se

independizanlos motivos artísticosy culturales.Los artistasse dirigen a los paísesde la

Antiguedad(Italia). Normalmenteeranjóvenessin recursoseconómicosquehacíanel camino
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a pie. A comienzosdel XVIII seabreuna nuevavía de contemplacióny ensalzamientode la

naturaleza,enconsonanciaconel movimientoromántico.

e El ideal Gentíeman:Naturalezay Deporte. Paraleloal movimiento románticose
produceunatendenciahaciala naturaleza,naciendoel alpinismoamateurde manodejóvenes

inglesesque podían permitirse realizar sus sueñosde escalargrandesmontañas.Segúnlas
aportacionesde Knebelpodríamosdecirque esteseríael nacimientodel turismo deportivo72,

exclusivoen susorigenesa las clasesaltasy a las élitessociocconómicas.

El primer turismoorganizadoproductode un nuevoempresario.Knebelconsideraque

T.Cooken Inglaterray StangenenAlemaniafundaronun sistemaporel cual las vacacionesse

podíanpagara plazos,naciendolas agenciasde viajesy el accesode otras clasessocialesal

turismo. Pero el principal motivo que impulsó el rápido desarrollo de los viajes fue la

necesidadde crearnuevasdemandasenlas sociedadesdenavegaciónalemanasquesurgierony

tuvieronsuaugeen la épocade la migraciónalemana.La función socialde Beadeker73supone

la creaciónde una guíade viajesque de seguridadal viajero. Con lanecesidaddeexplorarla

naturaleza,surgenlos guiasy con la necesidadde pernoctarseva creandola estructurade las

agenciasde viajes.

Descubrimientode la Patriay de la MadreNaturaleza,Clubesalpinosdela Burguesía:

surgendel crecienteinteréspor la naturalezay por su estudio.Fueroncreciendohastaque

hubo que abrirlosa laenseñanza,a mujeresy niños. En invierno seabrela posibilidad de los

deportesexclusivistas(esquí).Las nuevastendenciassonvistas comomaterialistasporel lujo

innecesario.Los altosvaloresinterioresdel carácterindeterminadoeranvistos comoun signo

amenazadorde pérdidade caráctery alienación. SegúnKnebel en los añossesenta,el club

alpino representaun pape] de primera línea en la promociónde los viajes familiares de

vacacionesy encajaadecuadamenteen los cambiantesimpulsosde la minoríaintradeterminada

de nuestrasociedad.

El desarrollode la reglamentaciónsociopolíticade las vacaciones,que se inicia a

finalesdel pasadosiglo condicionó la estructurasocialde los veraneantes;hastala 1 Guerra

Mundialsepodíanclasificarentresfases:

— La fasedel turismo de la Alta Burguesía:formadopor miembrosde la clasecapitalista

con “profesionesliberales”y los elementosde laaltaclasemedia.

72 En el primertercio del siglo XIX seconstruyeronen Suizamultitudde hotelesparaalbergara las personasque

pretendíanconquistarlas cimas,no buscandoel peligro, sino que se dejaba llevaruno por el hilo de la madeja
protectora,quela eficazindustriaturistica ha tejido por doquier. Surgeel gentíeman,el turismode lujo, basadoen
unapersonalidadfúertementeeconómica,conaltaposiciónsocial.
.73

Beadeker,hijo de un editor,nacióen 1801 en Essen.Hacia 1827publicó en Cblenzasuprimeraguíadedicadaa
la regióndel Rin. OpusCit. 1’. 31
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— Tras la Guerrade 1870: incorporaciónde funcionariosy empleadosde tipo medio. Las

rentasno sehanequiparadoa las de la Alta Burguesíay surgeel conceptode vacaciones

económicasdandolaposibilidadaestosestratosde imitar las conductasburguesas.

— Antesde la 1 GuerraMundial: emergeenel marcoturísticola clasemediay alta de los

empleadosque viven de su trabajosin serpropietarios.Las vacacionespagadasse van

imponiendo.La capaalta de estanuevaclasemediaadoptapar impulsossocialesy como

descansoel rol deturista.

El AvedePaso: en las sociedadesde fin de siglo sepromueveel movimientojuvenil
parajustificar el vagarcomo símbolode protestafrenteal mundoburgués.Se podríafijar el

modo ideal de comportamientode este nomadismoque alcanzauna visión generalde sus

consecuencias,pero antes hay que distinguir una fase anterior y posterior a la 1 Guerra

Mundial. El nomadismode pre—guerra,seguíaen el modelo del espírituprusiano.Al vagaren

contactocon sus iguales,encuentranla formadeexpresióny el núcleo de susentimientovital

fueradel ambienteburgués.En el nomadismojuvenil despuésde 1914,seempiezana construir

los alberguesjuveniles,permitiendola entradaa todos los jóvenespor una pequeñacantidad.

El nomadismojuvenil amplia sucírculoadmitiendola influenciadel conjunto de ]a sociedad,

su forma de comportamientoturístico se socializa, incluyéndosedentro del pensamiento

turístico de la sociedady adquiriendouna estructurade valoresacordecon el modo de ser

general74.

— El turismo “dirigidopor losotros” dela actualidad

Despuésde la II GuerraMundial la aparicióndel sistematurísticosecundariodarápaso
a la granindustriadel turismode la actualidad.Knebel en surepasoa los estudiosestadísticos

de los añoscincuentaenAlemania,manifiestaque sepodríasuponerqueel viaje esun modo

de conductatípica de las grandes ciudades,de estratosaltos y profesiones liberales,

funcionariosy empleados.Manifestandoquela oportunidadde convenirseenturistaennuestra

estructurasocialestádesigualmentedistribuida,a pesarde la reglamentaciónde lasvacaciones
pagadas.El turismo depende,en último término, de los ingresos. El carácter social

alterodeterminadodel turismo es, al igual que los otros tipos de turismo, un reflejo de las

oscilacionesestructuralesde la sociedad.Por ello, aquellascapasy gruposque imprimen

mayorcaráctera la sociedad,irrumpenen mayormedidacomo consumidoresen el mercado

del turístico.

ParaKnebel, lasmotivacionesen el turistaalterodeterminadorespondenporsucarácter

relevantetres niveles:Las artes del tiempo libre; la publicidady el automóviL En el primer

caso,el “arte del tiempo libre” se pierdepor la dinámicarutinaria del tiempo de trabajo,

74KNEBEL, Hl (1976),Op. Cit., p. 56
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pretendiendoen el tiempo libre, durantelas vacaciones,aplicar la misma técnicaque en la

rutina del trabajo. Es así como el individuo alterodeterminadoentraen la dinámicade las
vacacionesparadescansar,tomándolascomoun servicio que debeprestarseal mantenimiento
de la garantía de vivir. El caráctersocial de la publicidad incide en el alterodeterminadoa
travésde los mediosde comunicaciónde masas,presionadopor la propaganda,intensificada

ademáspor los conocidosquehanrealizadoel viaje (grupode pares),incidiendoa queconsiga
una serie de prospectosen la agenciade viajes más próxima. El lugar que las propias

motivaciones ocupan en el intradeterminado lo ocupa la institución turística en el

alterodetemiinado;la industriadel turismole inculcapasarsusvacacionesviajando, “le impide
la reproducciónde sus propio impulsos”,perdiendola capacidadde recrearsecon el ocio en
buscadel tiempo libre. ParaKnebel,el automóviljuegaun papel centralen las motivaciones
del turistaalterodeterniinado;en unasociedaden la que la posiciónsocialdel individuo viene

determinadapor lacapacidadadquisitiva,el automóvil tiene,como indicaciónde status,un rol

esencial:transmitir unavivenciasocial comoreconocimientoy prestigio.El automóvilpierde

sufunciónde elementotradicionalde transportetransformándoseparael turistaen un signode
distinción de statusy libertad.

El hombremodernodeviene turista movilizado por los otros, las institucionesy los
mediosde transporte.Después,se le aceptay se le asignaun rol determinado:deberesponder

al modelodecomportamientofijado par los otros, la industriaturística.ParaKnebel,éstesería

el “tipo ideal”, el rol absolutodel turista.El turistadebeseguirel modelomarcado.Conel viaje
de vacacionesdebeabandonarlos roles cotidianosde la sociedadordinaria(J.Jafari)y asumir

el rol del turista,queenalgunoscasosle permitellegaral límite de la extravagancia,sobretodo
el turista intradeterminado;que en el campo del alterodeterminadoviene limitado por las
institucionesturísticas.El rol de turista serápor tanto,asumidoen todo el períododel viaje y

en susrelacionesconlos nativos.Los otros turistaslo tomanporun igual, independientemente
de sunacionalidad y de sustatussocial.Knebel ponede manifiestoqueel valor y la función
del rol del turista son más fuertesque los detenninantessocialesy pesanmásque cualquier
otro “rol secundario”.

Hay que observaraquí que el estudiosociológicode Knebel sobreel comportamiento
de los turistaspuede tomarse como uno de los primerospasosen el estudio del consumo

turístico y el cambio social. “A los distintos roles turísticos correspondenclasesy estilos de
consumidoresque permiten establecerdiferencias,a su vez, entreellos.”; siendouno de los
pioneros en definir que “la consumición turística determina entonces el criterio de

estratificación”.El tipo ideal de turistamodernocomorepresentantede un rol absoluto,surgido
de un caráctersocial altero-determinadoy de la estructurainstitucional de las industrias
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turísticasdebeestudiarseen relacióna las distintastendenciasdadaspara el conjuntode la
sociedad.”

2.2.2.- LastipologíasturísticasparaE. Cohen(losañossetenta):

Para la Sociologíatradicional las primeras definiciones sobre ¿Qué es un Turista?
correspondena E. Cohenenel inicio de los añossetenta76, estudioque continuarádurantedos
décadasformulandolos conceptosde mayor contenidosociológico, recogidosprincipalmente
por lascorrientesanglosajonas,sobreel estudiode las tipologíasturísticas.

En los inicios de los añossetentaCohenmanifiestaqueel turismoestátan extendidoy

omnipresenteen nuestrosdíasqueapenashay gente en el mundo que no sepa lo que es un
turistainmediatamente.De hecho,el estereotipodel turista esdelicado,curiosamentedivertido,
chocantementevestido,acarreandounacámarade fotos, ignorante,tranquilo, tragón,crédulo.

Estátan localizado que tiendea dominar,no sólo en la imagenpopularsino tambiénen los

seriosescritosqueporestasépocasserealizanacercadel temay lasdefinicionessociológicas

sobrelasdefinicionesdel rol del turista.

Paraatraer la diferenciaespecífica,el trato peculiarque caracterizaal rol del turista
dentrodel campogeneraldel rol del viajeros,Cohen77aíslaseis dimensionesde la tipología
turística: Permanencia, Voluntariedad, Dirigido, Distancia, Constancia, con propósitos
generalesy espee[fcos.78

Un turista es un viajero temporal que posee una plaza fija de permanencia,con

direcciónpennanenteinclusodurantesu viaje. Estascircunstanciasle diferenciandel nómada,
el errante,el vagabundoy otros tipos de viajeros permanentes.Así, parael turista,el viaje es
algo excepcional, un estado inusual, un rol que toma sólo ocasionalmenteo con poca
frecuencia.

Se diferencian varias dimensionesque definen el rol de un turista: Dimensión de
permanenciael turista es un viajero temporal.Dimensiónde voluntariedad:el turista realiza

“ Knebelcontinúaestudiandoel fenómenodel turismo“Dirigido por losotrosen la actualidad”,profhndizandoen
las tendenciasde la movilidad del turista;eí turismoen serieindividualizado y las reaccionesde ocio y consumo.
Ibidem,Pag. 123-196.

76 COHEN,E.(1974a)“Who isaTourist?A Conceptualclarificatión”. Sociologica¡Review,22(4)pp.527-555.

“ En su intento de dar una definición analíticaen fruición del turismo recopila algunoselementosdesdelas
distintasdefinicionesexpresadas,manifestandoel propósitode explicar claramentevariassignificacionesde las
dimensionesde losroles turístico diferenciándolosdelas dimensionesdesdeotros tiposde roles de viajerospor
distintosmotivosquela recreacióno el esparcimiento.

~ Ibídem,pS34
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una acciónvoluntaria. Dimensióndirigido o no: el turista realizaunaacción más o menos
dirigida(excursiones);La distanciaesrelativamentelarga.Dimensiónde constancia:no esuna

actividadconstante,sino coyuntural.El propósitogeneraldel viaje no esinstrumental,sino el
placery, el propósitoespecíficoseñala novedady el cambio.

Por otro lado, y respecto a la distancia, el viaje debeser “relativamentelargo”. Esta
definiciónes ambigua.Parapoderdeterminarquéseconsideralargo,hay queteneren cuenta
factoresculturalesy sociales.Lo que paraunasculturas es largo, para otraspuedeno serlo:

paraculturastradicionales,un viajero seconsideraturistasi realizaun trayectomáscortoque
para las sociedadesurbanasmóviles. Paracadasociedadhay una distancia mínima para

consideraraunapersonaun turista.

El turista internacional es a menudo tratado apane del turista nacional,
presumiblementeporqueel turistainternacionalesformalmenteun extranjeroen la ciudadque
visita y porqueasumeunamayordistanciasocialy psicológicaentreél y el medioreceptorque
el turista nacional. Respectoa los períodosde tiempo y los motivosdel viaje, Cohenrealiza
una clasificación de viajerosque no podríanencuadrasedentro del “turista típico” (lo que
Cohendenomina“e] turismo parcial”): Losestudiantes.E] temade los viajesde estudioy las
becastodavíano han sido tratadosen profundidady desdeel punto de vista del turismo. Los

peregrinos; las peregrinacionesson unosde los antecedentesmás importantesde turismoy

sería interesantetratarlo. Los visitantes de sus viejas ciudades(por ejemplo visitas a las
ciudadesde nacimientode los padres), los turistas de convenciones,viajantesde negociosy

79empleadosde turismoson“turismosparciales”dignosde un amplioestudio

A pesarde este primer intento de Cohenpor tipificar el comportamientodel turista
distinto de los rolestradicionalesde los viajeros,parececlaro que el conceptodel turista es
confuso: los limites entre el universodel rol de turista y el rol del no—turistason vagos y
existen otras muchas categoríasintermedias.Tales confusioneshan ocasionadoconflictos

conceptualesy distorsionesempíricasen el pasado.La comúny, a menudo,ambiguadefinición

del rol turista, conducea los investigadoresy escritoresa ocuparsesólo del fenómenocentral
del turismo(el turista real, e incluso dentro de esta categoríaa menudose restringena las
modernasmasasturísticas),mostrándoseindiferentesala extensagamadelrol turístico80.

~ Ibidem. p.546

~ Ibídem,p.547
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1 Evolución sobrelas tipologíasturísticasylosconceptosdela SociologíadelTurismo.

A finales de los setentala preocupaciónpor los contenidosde reformulaciónde la
Sociología81 y por un conocimientomás concreto de las tipologías de los turistas siguen
presentesen las investigacionesrealizadaspor E. Cohen. En este articulo se critican dos

aproximacionesgeneralesy principalesal turismo. Se argumentacontra la tendenciaa sobre

generalizar,a proponermodelosuniversalesy a concebirlas dinámicasdel turismo comoun
proceso unilineal. En su lugar, propone Cohen (1979a) que se debería favorecer una
multiplicidad de tipos, diferentestipalogíasy unaaproximaciónmultilineal a las dinámicasde

turismo.Aún más,seargumentaque los esquemasconceptualesdeberíansermáselaborados,
ilustrandoel argumentoconla elaboraciónde los conceptosbásicosde MacCannel.Asimismo,

hacehincapiéen la necesidadde reformularalgunosproblemasbásicosen la investigación
sobreturismo; proponeunaestrategiade investigaciónen la que, salvaguardandoel pluralismo

teóricoy el eclecticismo,sepreservela continuidady la capacidadde generalizaral desarrollar

un estilo comúnde investigaciónparala SociologíadelTurismo.

Cohencomienzaun repasode la Sociologíadel Turismo, de las distintasconcepciones
desdelos años60. Sitúasu inicio en un pasadono muy lejano(hacialos 60) y marcadoporuna

concepciónnegativadel turismo.La aproximaciónal turismo,al turista,a susmotivaciones,se
lleva a cabodesdeun punto de vistade “crítica humorística”(Boorstin 1964, Mitford 1959). El

turista es visto comoun ser superficialy “memo~~, “aisladoen el ambientedel hotel, de los
restaurantesy los serviciosturístico” (Cohen, 1979a). Muy pocosde los prímerosautoresque
centransuatenciónen el turismose libran de estatendenciay sonneutrales,entreellosdestaca
Sutton(1967).

Asi, los primeros escritossobreSociologíadel Turismo estánmarcadospor la crítica
siendo el caso más extremo el de Turner y Ash (1975). Este punto de vista critico se
complementaconunafuertecríticade los efectosdevastadoresdel turismoen la cultura, en la
sociedady en el medio del las sociedadesreceptoras.Empezandopor Forster(1964),“gran
cantidaddeescritoshanvenido ademostrarla ampliavariedadde consecuenciasproblemáticas

queel turismo ha tenido en muchassociedades,la mayoríade ellas subdesarrolladaso en un
estadotempranode desarrollo”.Autores comoFineley y Watsonen 1975, con sus estudios
sobrelas Islasdel Pacificoo Brydenen 1973y Pérezen 1973/4,consuanálisisdel Caribe,así
lo demuestran.

81COHEN,E. (1979a)“Rethinkíngthe Sociology of Tourism”. Annaisof TourtsmResearch,Vol. VI, 1 (1979).
Pp. 18-35.
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Estaprimeravisión críticay, enciertamedidapesimista,contrastaconel optimismode
las teorías básicamenteeconómicasque ven en el turismo y en las grandes cifras

macroeconómicasuna vía de rápido desarrollorelativamentesin efectosnegativos.En parte

comoreaccióna estosprimerostrabajossociológicosy críticos,enlos años70 hubo unafuerte

reacciónen contradel puntode vista“aceptado”de la Sociologíadel Consumo.Estareacción

seinició conlos escritosde MacCannelíen el 73 y posteriormenteen el 76 y Graburn(1977),
en estamismalínea. En susprimerosescritosMacCannelíseñalaque “al aceptarel punto de
vista predominantedel turismo,la Sociologíaha confundidolos datasde su observacióncon

susinstrumentosde análisis,omitiendounentendimientoprofundodel significadodel turismo”
(Cohen,1979a).MacCannelípresentaun nuevopuntodevista,original e incisivo. Proponeque
el turista,másque un ser superficial(como sepresentapopularmente),esun peregrinode la

edadmoderna.Suviaje esunaperegrinaciónabssímboloscentralesde la culturahumana,las
atraccionesque representanla Sociedad,en términosDurkheinianos.El viaje del turistano es
sino un pago de “respeto ritual a la sociedad” (MacCannell, 1973). “ La sobrecogedora

conclusióndel análisisdeMacCannelíesqueel turismoesel sustitutivo funcionalmodernode

la religión”. ParaMacCannelí,aunqueel turista no estáexentode divertimentossuperficiales,
lo quebuscaesautenticidad,un motivo quehacede subúsquedaalgoesencialmentereligioso.

Esta autenticidadla encuentra,no por su búsqueda,sino por la manipulacióndel sistema

turístico.En áreasturísticamentedesarrolladas,el turistaesrecluido en un “espacioturístico”,

invisible peroquelo envuelvetodo,y construidopor el sistematurístico,enel quelo auténtico
se “teatraliza”. Los principalesmotivosdel turista están,en última instancia,condenadosal
fracaso.

Ante estasprimeras tesis de MacCannelí(1973), la crítica del Cohenes clara: “el
análisisde MacCannelírealmenteha salvadoobstáculosparael desarrollode unaSociología
del Turismo mássofisticada,pero sutrabajo tiene las mismasdebilidadesde sus antagónicos:
la tendenciaa presentarunavisión muy idealizadadel turista.Sin negarel valor del análisisde
MacCannelí,unono puede“suscribirse”aél sin reservas.”(Cohen,1979a).

A partir de aquí,Cohenseplanteala necesidadde realizarun replanteamientode la

Sociologíadel Turismo, de las principalesaproximacionesy posicionesrespectoal tema. Sin

negarsuvalor,pareceque“los puntosde vistasimplistasy globalesdel turistay de su impacto
en las sociedadesreceptoras,no dejan margen al desarrollo de una aproximación más

sofisticada,de un claro entendimientodel lugar del turismo en la vida contemporáneao del
establecimientode suposiblepapel en el progresode los paísesmenosdesarrollados”(Cohen,
1 979a).
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Cohenpropone un replanteamientode la Sociología del Turismo para clarificar y

definirvariasde las cuestionesqueemergendelos trabajoscontemporáneos(finalesde los 70),

sobrela basedecuatrotemasprincipales82:

• La necesidadde perfilar distincionesdondehabíageneralidades.
• La necesidadde unamayarelaboraciónde los prometedoresconceptosquehan

surgido enel campo.

• Lanecesidadde reformularalgunosde los problemasdel campo.
• La necesidadde desarrollarunaestrategiade la Sociologíadel Turismo.

• Lo generaly lo espec<fico

ParaCohen,hasta1979, dosimágeneshan prevalecidodel turistaen la Sociologíadel

Turismo: una primera, que veía al turista como un “memo” y, una posterior, como un

peregrinocontemporáneo.Ambas adolecende lo mismo: hablan del turista en general,sin
teneren cuentala amplia variedaddel fenómenoturísticodel que se tiene constanciaen la
literatura” (Cohen,1979a).Estasconcepcionessonfruto delentornoculturalamericanode esos

años,la imagende Boorstin (como ser superficial)esexplícitamentela del turista “masivo”
americanoque domina la escenaen esaépocay, la de MacCannelíque refleja el viajero
americano“post—moderno”quehabía en los tiempos en que escribió estastesis. Así, existe
variedadde tipologíasdel turista (Boorstin, 1964; MacCannelí,1973 o Knox, 1978),pero eso
no esel problema,la cuestiónes“desarrollaruna forma o formascoherentesde clasificación

del turista de tal maneraque la clasificación tenga tanto interés teórico como relevancia
empírica”(Cohen,1979a).

En estesentidoCohendestaca,al igual que Knebel, los trabajosde Simmel y Schuetz
sobrela Sociologíadel “extranjero”. En el análisis de los extranjeroy lo familiar sepueden
distinguirdosdimensiones:

• Dimensión interaccional: “relativo a la extensión y la forma en que el
extranjerointeraccionacon la poblaciónreceptora

• Dimensión cognitiva—normativa: “referida a la forma en que el extranjero

concibey serelacionaconel ambientereceptor”83.

Un ejemplode tipologíabasadaenla dimensióninteraccionalseriala que Cohenrealiza

en 1972, clasificandoal turista encuatrograndestipos sobrela basede en la que el turista se

82 Ibidem,p. 24

~ Ibídem. p.24
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“expone”a la sociedadreceptorao seencapsulaensupropiaburbujade un ambientefamiliar.

La tipologíadeV.L. Smith (1977c)esparecida,peramáselaborada.

Respectoa la dimensióncognitiva—normativa,el propio Cohenvuelve a perfilar, en

1979, unatipología basándoseen las concepcionesdel turista de Boorstin y MacCannelí(en

principiocontrapuestas).Distinguecincotipos de turistas: “recreaciona?’, “el quesedivierte”,

“experimental”, “el quebuscaexperiencia”y, “el existencial”.Los distintosmodelosdefinen

el significadoque la experienciaturísticatieneparael turista dentrodel contextode suactitud

general hacia su sociedady hacia el mundo que le rodea. La cuestiónbásicaes dónde se

localiza el “centro espiritual” del individuo. En la medida que se identifica con el centro
culturalde susociedady no encuentrasentidoen lasculturasque le rodean,tendiendohaciael

turismo recreacional.Para un turista de este tipo, que se acercaal modelo que Boorstin

describe,el viaje esrecreaciónatravésde la queserecuperadel estrésy la tensióndesuvida

cotidiana,perano tieneun sentidomásprofundo.Peromuchosde los turistasmodernos,como

señalaMacCannelí,sesientenalienadossocialmenteensuvida diaria. Esto no quieredecirque

automáticamenteseconviertanen “peregrinos”,buscandoautenticidaden “el centrofuera de

allí”, como y. Turner (1973) denominóal objetivo del peregrino(Cohen, 1979a). Así su
tipología va avanzandoen un eje haciael modeloque se aproximahaciael tipo defrnidopor

MacCannelí,comoel “peregrino”, en el queel turistaconscientede sufalta de autenticidad,la

buscaen la vidade otros.

Cohen en distintos artículos profundiza en la fenomenologíade las experiencias

turísticas84.En dichosartículosanaliza,enprimer lugar, las dos teoríasanteriormentecitadas

(Boorstin y MacCannelí).En un campode la polémicaencontramosaquellospara los que,

como Boorstin (1994) y más tardeTurner y Ash (1975), el turismo es básicamenteuna

aberración,un síntomade “enfermedad”de la ¿paca.Baorstinse lamentade la desaparición

del viajero deantaño,quebuscabaexperienciasauténticas,y despreciala superficialidaddel

turismomasivomoderno,que“saborea”los “pseudo—eventos.Enel otro extremo,MacCannelí

representaun nuevocampo;un conceptocrítico(Cohen, 1 979b).

ParaCohen cadauno de ellos se centraen un tipo concreto de turista; el propio

MacCanneilesmuy selectivoa la horade elegirsusobservaciones:secentraenmayormedida

en los jóvenesturistas“post—modernos”.Porsu parte,las tesisde Boorstinencuentranapoyo

en unamuestradiferente,compuestabásicamenteporel turista tranquilo,de clasemediay, de

medianaedad. Ambas compartendos concepciones:en el fondo subyaceel conceptode

autenticidady ambosdescriben“el turista” comaun tipo general,y amboscaenen el mismo

24 COHEN,E., (1979a)“Rethinkingtite Sociologyof Tourism”.AnnaisofTourismResearch,Vol. VI, 1(1979).

Pags20-35.Y, en COHEN,E., (1979h) “A PbenomenologyofTouristicExperiences”,RS.A. PublicationsLtd,
from Sociology, 13: pp.179 - 201. Articulo recopiladoen “Zhe SocíologyofTourism:TheoreticalandEmpirical
Investigations”, Apostolopoulos,5. Leivadi y A, Yiannakis1996, PP. 90-109
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defecto, describenun tipo de experienciaturística, no una base generalpara clasificar las

distintasexperiencias.Parael mayorestudiosode la Sociologíaensu tiempo,ningunade las

dos oposicionescontrapuestases universalmenteválida. Distintos tipos de gente desean

distintos tipos de experienciasturísticas; así, no existe “el turista” comoun único tipo. Lo

idóneoseríaexplicarlasdiferenciasdentrodeunarmazónteóricomásgeneral(Cohen,1 979b),

intentandorealizarestearmazónteórico,analizandoel lugary el significadodel turismoensu

época,sobrelabasedeun “centro”. Lasexperienciasseclasificaríande acuerdoa lamedidaen

que el turista“se adhiere”a un “centro” y la localizaciónde ese“centro” respectoala sociedad

ordinariaen laquevive, ensuvidacotidiana.

• El turismoy la búsquedadel centro

El centrono tienequeserun centrogeográficosino comoV. Turnerpuntualizó,suex-

céntrica localizaciónestaríasignificativamenteen la medida que da una dirección y una

estructuraal peregrinocomoun viaje sagradode unaascensiónespirituala un “Centro Fuera

deAllí’ (Turner,1973)”. Peroestecentrono debetomarseconunsentidoreligioso, sino como

“el centroque simbolizaparael individuo el último significado”(Cohen,1979a).

En estepunto,Cohencrítica la concepciónfuncionalistade queestecentroseencuentra

en la propia sociedaddel individuo, asumiendoque el hombre modernoes básicamente

conformistay adheridoal centrode “su” sociedad,tachándolode simplistay puntualizandoque

hay muchosindividuos que sesientenalienados,“¿quépasaconel centroespiritualde estos

individuos?”(Cohen,1979b):variassonlas alternativas:

- los queestántanalienadosqueno buscanningúncentro.

- los que,conscientesdesupérdidairremediabledel centro,lo buscanenel centrode los

demás.

- los queposeenuna“personalidaddescentralizada”y varianentredistintoscentros,casi

haciendode su búsquedala finalidad de su vida, los que Kavolis “(1970) denominó

“post-modernos”.

- los quesientenquesucentroestáenalgúnlugar,enotrasociedado cultura.

PartiendodeestosconceptosCohenmanifiestaque “dentrodel contextode cadaunade

estasposiblesactitudeshaciael centro,el turismotendráun significadodiferente”.

Lasformasdeexperienciasturísticas

Partiendodel conceptodelperegrinoreligioso de la antiguedad,enbuscade un centro

sacro,Cohendesarrollaunatipologíade las experienciasturísticasen basea lamedidaqueva

desdela meraexperienciadel placerhastael peregrinomoderno,que buscasentido en el
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centrode otros, (fusión Boorstin MacCanneil). Así, Cohenprofundizaen los cinco tipos de

experienciasturísticas definidas en su análisis “lo general a lo específico” (la forma

recreacional; la basadaen la diversión; la experimental; la que busca experiencia; la

existencial).

- Laforma recreacionaL

El centroseríala purarecreación.Estetipo de experienciaturísticapodríaencuadrarse

dentro del análisis estructural-funcionalista.El viaje no es más que una experiencia

recreacional,una formade entretenimientocomo puedaserel cine o la televisión. El turista

disfrutadel viaje porquesuponeuna forma de restaurarlas energíasfisicasy mentalesy una

formadebienestar.Al buscarsimplementela purarecreación,tiendea aceptarlo establecidoy

a no cuestionarlaautenticidad.

Estetipo podríaenmarcarseen lo que Boorstindenomina“pseudo—eventos”,el turista

simplementeencuentralo quebusca,el placerdel entretenimiento,sin entraren cuestionesde

autenticidadque es irrelevante. Seríael turista que tiende a “participar en un juego”. Es

conscientedeque lo quevive no es real,suexperienciano esreal(lo realsedademasiadoduro
parapoderdisfrutar). Parael turista recreacionalla gente,el ambientey las experienciasque

vive no son reales,no formanpartede su mundoreal, estánseparadosde la realidad.Es

perfectamenteconscientedel hechode que estáasumiendoun rol parapreservarla falta de

autenticidad,lo artificial, en última instanciael disfrute de una “construcciónturísticade la

realidad”. Así, el turismocomo recreaciónno esen sí mismo “algo serio”, sino un simple

placery aquíestála basede susentido

Lo que legitima estetipo de experienciano es tampocola propia recreación,sino el

hechode que suponeuna formade “recargarlas pilas” paravolver a la vida diaria. Cuandoel

turista ya no puedemásen suvida cotidiana,buscaun escapeatravésde] viaje. Y de ahí su

baseestructuralista:esalgo funcional en la medidaque suponeuna formade aliviar tensiones

y, como forma de recuperarsepara volver a la vida “normal”, al centro real y cotidiano;

restituyeal individuo paravolver a su sociedady susvalores.Si sepudiesenaliviar tensiones

conotrosmecanismos,el individuo no viajaría,sequedaríaen casa.El turismorecreacional,en

particularen las sociedadesurbanas,esun movimiento fueradel centroy sirve para“recargar”

paravolver al centro( a lavida cotidiana).

- La basadaen la diverswn.

La experienciabasadaúnicamenteen lapuradiversión,essimilar a la anterior,perocon

algunosmatices.Muchoshombressesientenalienadosde la vida moderna.Algunos de ellos

no buscanun centroalternativo:suvida “no tiene sentido”,pero tampocolo buscan.Paraeste
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tipo de gente,el viaje pierdesu sentido recreacional,y pasaa ser pura diversión.El viaje no

restablecefuerzasparavolver ala vidacotidiana.

Tantoel tipo recreacionalcomoel diversional, hansidoel centrode estudiode autores
comoBoorstin(1964) y, Turnery Asti (1975). Seríael típico turismomasivode las sociedades
urbanas.En esteaspecto,Cohen(1979b) se identifica tendiendoa estarmás de acuerdocon
Boorstinque conMacCannelí.Pero,quedarseen estasimpletipologíano explicaríanrealmente
el fenómenode las experienciasturísticas,sedejaríanfueraotrasconcepcionesdel turismo: a
unaminoríapost—modernay otros tipos de turistas“no institucionalizados”,en palabrasde
Cohen“no agotanel campode la investigación~~.

- La forma quebuscaexperiencia.

Paratodasaquellaspersonasque son perfectamenteconscientesde su alienacióny la
falta de sentidode su vida (como es el caso de algunosjóvenesde la clasemedia de las
sociedadespost—moderna),les quedandos alternativas:la revolucióno buscarel sentidoen la

vida de otros turismos(MacCannelí,1976),fuera de los confinesde la propiavida. Seríael

individuo queha perdidosucentroy no encuentraunaauténticavida en supropioentorno“del

hogar”.

Este tipo seríael quecaracterizael turistade MacCannelí,(partiendode la búsqueda
religiosade la antigaedady aplicadaa la vida secularactual).Estetipo de experienciaturística
sebasaen la creenciade que en algúnsitio, en otro país, en otra sociedadhay una sociedad

“genuina”(MacCannelí,1976.).En estepuntonosencontraríamoscon el tipo desarrolladapor

MacCannelí,el peregrinomodernoque esvíctima de una” realidadteatralizada”montadapor

el sistematurístico: el turista es “engañado”,de tal forma que creen que hanatravesadola

barrerade la “autenticidad”,que estánviviendo la autenticidadde las sociedadesreceptoras.

cuandolo que realmenteestánviviendo es una mentira, “una teatralización”.Para Cohen,

MacCannelída las pistas,con su interpretaciónmás profundade las experienciasturísticas,
paraun análisis queva másallá: “una extensiónde su aproximaciónlleva a una distinción

todavíamásprofundade las formasde experienciaturística”(Cohen,1979b).

- La forma experimental

Este forma de experienciaturísticaes típica de genteque ya no seidentifica con el

centroespiritualde supropia sociedad,pero seembarcaenunabúsquedaalternativaen varías

direcciones.En este grupo podríamosrecogerlos viajeros post—modernosy desorientados,

especialmente,los “trotamundos”más serioscon una “personalidaddescentralizada”,(Cohen,
1973). En estetipo de experiencia,el turista estápredispuestoa buscarfuera formas de vida
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alternativasen su búsquedade sentido.El viaje no es sólo una forma de búsqueda,sino que
usanformasalternativascomodrogas,misticismoque sirvenal mismoobjetivo.

En este caso, el viaje cobraun nuevo significado: el viajero se embarcaen unavida

auténtica(la de los demás),pero no se comprometecon ella; buscay comparadiferentes
alternativas,en esperade encontrarunaquecubrasusnecesidadesy deseos.En estesentido,el

turista“experimental”esun “buscadorde sí mismo” quea menudono esconscientede lo que

realmentebusca,de sus necesidadesy deseos“reales”. La suyaesunabúsquedaesencialmente

religiosa, pero difusa y sin un claro objetivo. Para Cohen, estos ejemplos los podemos
encontraren los jóvenesviajerospost—modernos,desociedadesurbanas:amerícanos,europeos

y australianos,queviajanala India, a los Kibbutzsen Israelo a las comunasHippies.En casos
extremosestabúsquedasepuedeconvertirenunaforma de vida,en un eternobuscador.

- La forma existencial.

El pasoa estaforma de experienciaturísticaestádefinida por el hechode que hay

muchagenteque, por varios motivos, vive en dos mundos:su vida diariay el mundode su
centro“electivo” haciael que viaja periódicamente,y que le proporcionael sentidoespiritual.
Esta visita periódica al centro espiritual seria un fenómeno análogo a la peregrinación,
encarnandoun viaje del sin sentidoa la existenciaauténtica,delcaosaotro cosmos.

Pero lo que diferenciaal peregrinotradicional y religioso del tipo existencial,es el

hechode quee] peregrinoviaja aun centroyadado,y e] viajero existenciala un centroelectivo

fueradesuculturade origen y de suhistoria.

Los distintos tipos de experienciaturísticaque Cohenanalizasepodríanencuadraren
unejequeva desdelo mássuperficiala lo másprofundo,del viajero quesólo buscadiversión,

al que tiene un sentidoexistencial.Pero en este modelo de Cohen(1979 b) caben varios
procesos:cualquier individuo puedeexperimentarvariasformasen un soloviajey se puededar
el cambio de una forma a otra en la biografia turística del individuo, pero estos son

“problemas”que necesitanmayor investigaciónempírica(los cambiosde roles en la actividad

turísticay las condicionessocioeconómicasen la participaciónen el procesodel turismo).

En estepunto Cohense enfrentaa otro problema:en su modelo se asumeel hechode
queel individuo al sentirsealienadoen su propiasociedad,buscaun centroespiritualque es
único. Esta premisa, según Cohen, supone una “sobre simplificación” que necesitaser

clarificada: existenindividuosqueCohenllama“humanistas” paralos queno existeun único
centro,sinoquecadaculturaesunaformaen la queel espírituhumanosemanifiesta.Estetipo
viajaríade forma “que buscaexperiencia”,inclusoexistencial,perosin sentirsealienadode su

propiacultura. Por otrolado,existiríaotro tipo, el “pluralista” queseadhieresimultáneamente
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a dos o máscentrosespirituales,cadauno de ellos con diferentesformas de vida, pero con
igualesdosisdeautenticidad(Cohen,1979b).

Estatipología de formasde experienciaturística,paraCohenreconcilialas puntosde

vistaenfrentadosen la actual polémicasobre“el turista” y preparael campoparaun estudio
comparativo más sistemático del fenómeno del turismo. Esta discusión muestra que,

dependiendode la forma de la experiencia turística, el turismo abarcauna gama de
motivacionesquevandesdeel merodeseadeplacer,característicode la Sociologíadel Ocio, a
la búsquedade sentidoy autenticidadcaracterísticadel campode la Sociologíade la Religión,

asíunose puedeaproximartanto desdela Sociologíadel Ocio comodesdela Sociologíade la

Religión. Peroningunade las dosabarcael fenómenocompleto”(Cohen,1 979b).

En estecaso Cohenpartede las mismaspreguntasque MacCannelí:desdeel puntode
vista del turista, ¿cuálesson las posibilidadesde realización de las diferentes formas de
experienciaturística?;desdeel punto de vista del observadorexterior,¿quéposibilidadeshay
de que la industria turística falsee talesexperiencias?.Cohen tiene respuestasdiferentesa

MacCannelí,adoptandoun punto de vista negativo en cuanto a la realización de las

experiencias,Cohen afirma que: “los distintos tipos de experienciasturísticas difieren en

cuantoa la facilidad de su realización,generalmente,el modo más profundo,el que busca

experienciaes el másdificil de realizary el quebuscadiversión es el más fácil” (Cohen,
1979b).En estaforma,junto conel recreacional,comono hay unabúsquedade autenticidad,

éstano sepuedefalsear.Parael restode los tipos, la autenticidadseconvierteen un elemento

crucial;autenticidadquesepuede“teatralizar”. MientrasqueparaMacCannelíesaautenticidad
no se consiguenunca(siempreesunaautenticidadfalsa,“teatralizada”), paraCohenexisten
ciertostipos de turistas,comoel exploradoro el moderno“trotamundos” quesí son capacesde
atravesarla barrerade lo “teatralizado”y ver la vidadelos demáscomorealmentees,peroesto
requiereporpartedelturistaun esfuerzoy ciertogradode sofisticación.

Otro seria el casode los turistasque, habiendovisto una realidadteatralizada,creen
haberencontradola autenticidady, cuandosedancuentadel “engaño” reclaman“honestidad
en el turismo”. El mecanismoquesostieneestailusión turísticatodavíano ha sido estudiada
extensamente.MacCannelí(1976) ha realizadoun estudiopioneroen estetema, que en una

terminología neo—marxista sería la “falsa conciencia (turística)” y la creación de una
concienciade clase.

El turista de la forma de experienciaexistencialesel que tiene mayoresproblemasde

realización.Estetipo de turistabuscaun centroqueelige, un centroquesecaractenzapor que
es un ideal y los idealesno son totalmenterealizables.Por otro lado, esecentro tiene una

situacióngeográfica.Entonces,¿quépasacuandoel turista del tipo de experienciaexistencial
llega al Centro geográficoque encarnasu ideal y se da cuentaque no respondea sus
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expectativas?,así seproduceunadiscrepancia.Así, Cohendistinguetres tipos de turistasen
cuantoala formade enfrentarseaestadilema:

“Idealistas realistas”: Admitenqueincluso los sitiosmásidealestienendefectosconlo
quesoncapacesde alcanzarla auto-realizaciónen sucentro.Llegana comprometerse
consucentro“elegido” y no lesquedanilusiones.

“idealistas soñadores”.Ven la perfecciónen todo lo queencuentranen el centroy no

hacenfrentea la realidad,ni siquieraalos defectos.Suauto-realizaciónsebasaen una
auto-ilusión. Este tipo de turistassuelen ser los que su adhesióna un centro es el
resultadodeunarápidaconversión.

“idealistas críticos”. Oscilanentresuansiadel centrodesdehacetiempoy la desilusión

cuando lo visitan. El centro tiene sentidocuando está lejano y tiende a perderloa
medidaqueseva acercando.Suelesergentequehacemuchotiemposeadhirierona un

centro.

Esteproblemadela discrepancia(entreel ideal y la realidad)tambiénsepodríaresolver

de otra forma: en la medida que crezca la demandade estos centros, la oferta se irá

incrementando,de la mismaforma que el “espacioturístico” se teatraliza,se irán creanda
nuevoscentrosque respondana la crecientedemanda(modelopost-fordismode Urry (1990),
que analizaremosenla etapaturísticade losañosnoventa).

ParaCohen, al contrario de lo que sucedeen otras áreasdel turismo, el estudio

profundode las experienciasturísticastodavíano ha sido desarrollado.En susiemprepresente

búsquedade profundidady “seriedad”en el estudiosociológico del turismo,Cohenseñala:

“espero que el armazónconceptualy la tipología aquí propuestasirvan como basepara

estudiosmásprofundosy empíricosde las experienciasturísticas”(Cohen,1979 1,).

Elaboración deun armazón conceptual

Cohenen su intentode reformularde la Sociologíadel Turismo85comentacómodesde
los años setentase llevaron a cabo varios trabajos sobre Sociologíadel Turismo: Cohen,
1972/73¡74a;Graburn,1977; Maccannelí,1973/76;Mackean,1977; Nash,1977; V.L. Smith,
1977c. Siendo lo más destacablede todos el trabajode MacCannelí,basadoen los conceptos
complementariosde “autenticidad teatralizada” y “espacio turístico “. La “autenticidad
teatralizada”es consecuenciadel desarrolloturístico. Peroeste armazónconceptualdebería

85 COHEN, E., (1979a) Op. Cit. Pags 20-35. Y, en COHEN, E., (1979 b) Op. Cit. pp179 - 201. Artículo

recopiladoen Apostolopoulos,5. Leivadiy A. Yiannakis(1996) Opus.Cit. Pp. 90-109.
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elabararsemás para facilitar la aplicación de un estudio empírico en amplias gamas de
situaciones(Cohen,1979b).

SegúnMacCannelí,el sistematurísticotiendea crearsituacionesno auténticasparaun
turista que las acepta como reales. Así, la “autenticidad teatralizada” es consecuencia

inevitable del desarrollodel turismo. Pero no todos los tipos de situacionesse pueden
encuadraren el modelo de MacCannelí,por lo que Cohen, sobre la base de la teoría de
MacCanneil,proponecuatrotipos de situacionesbasándoseen dos dimensiones,la impresión
queel turistatienede la escenay la naturalezareal de la escena:

TIPOS DE SITUACIONES TIJRISTICAS (E. Cohen)

Impresiónde) turistade la escena

REAL TEATRALIZADA

REAL AUTENTICA NEQACION DE LA

AUTENTICIDAD

(etapade desconfianza)

TEATRALIZADA AUTENTICIDAD
TEATRALIZADA

(espacioturis ficosecreto)

mVENCION
(espaciotvristico abierto)

Naturaleza de la escena

Cohen proponeuna matriz con un resultadode cuatro tipos de situacionesque se

puedenproyectarsobrelasdiferentestipologíasdeturistas:

• Auténtica:La situaciónesobjetivamenterealy así lo vive el turista.

• Autenticidadteatralizada:Estaseriala situacióndescritapor MacCannel!.El sistema
turístico“teatraliza” la escenay el turista,quela aceptacomoreal,no esconscientede
ello. El esfuerzosecentraen queel turistano seaconscientede la puestaen escenade
la situación.

• Negaciónde la autenticidad: Es el reverso de la situación anterior. La escenaes

“objetivamentereal”, pero, el turista, queya ha aprendidode situacionesanteriores

que la escenase teatraliza.dudade su autenticidad.Esta situación es de especial

interésen la medida que suponeuna retroalimentacióna partir del aprendizajede
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situacionesanteriores.En estepunto Cohenretornala teoríadel Boorstin: Cuando

Boorstinpublicó sulibro en 1964,la existenciade lo que él llamó “pseudo—eventos”,

la sustitución de eventosinventadospor realesen la cultura popular americana,

todavía no habíapenetradoen la concienciade las ampliasmasasde consumidores

americanos.Así, podíahaberasumidoque el turistatodavíano eraconscientede las
manipulacionesque sellevabana caboen lasatraccionesparahacermásatractivoel
turismo de masa.Los viajerassehan ido dandocuentade la manipulacióny unavez
que se dan cuenta, se vuelven recelososen siguientessituaciones:en este caso
podemosencontrarespecialmentea los “jóvenes buscadoresde autenticidad”,que
desarrollanuna tendenciagenerala no creerselo que ven o lo que oyen, estaactitud

de “sospechade teatralización” es, en cierto sentido,complementariacon la de
“autenticidadteatralizada”de MacCannelí”.

• Invención:en estasituaciónlos receptoresy el sistematurísticoconcibenla escena
como“teatralizada”y el turista esconscientede estateatralización.Cohenpropone

denominarla“espacio turístico abierto”. Este es el caso de los pueblos que se
construyen únicamentecomo atracciónturística que muestraformas de vida que
realmenteyano existen.

Para Cohen (1979 a). esta tipología permite, no sólo una clasificación de las
situaciones, sino también “perfilar procesostípicos de cambio de esas situaciones”,

MacCannelítrata principalmenteel procesode transición del tipo 1 (“auténtico”) al 2
(“autenticidadteatralizada”): la teatralizaciónde la autenticidady la emergenciadel espacio
turísticosecreto.Estaelaboraciónpermitela conceptualizaciónde un procesocomplementario

de “desenlaceturístico” (unatransiciónde la “negaciónde la autenticidad”a la “invención”); el
procesoa través del cual la naturalezatreatralizadade la situaciónturística se descubrey
exponepor los turistascadavez más sofisticados,y el espacioturístico oculto pasaa ser,

contrariamentealos deseoso las intencionesdel sistematurístico,un espacioturísticoabierto”.

En estepuntovolvemosa encontramosconla constanteen Cohen:su intento de fundir
las distintasconcepcionesen Sociologíadel Turismo: “con estecruce, máscontinuidaden el
estudiosociológicodel turismo, a través de más elaboracióny evaluaciónpráctica,serviría
parael desarrollode nuevasinvestigacionesenestecampo”(Cohen,1979).

• Reformulacióndelosproblemasdeinvestigación

En estalínea de estructuracióny de reflexión sobrela situaciónde la Sociologíadel
Consumoy la creaciónde un armazónunificadory teórico, Cohenya en 1979 reformula los
problemasde la Sociologíadel Turismo y realizaun intento de creaciónde unaestrategiade
investigación.
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En primer lugar señalaque la imagen negativa que prevaleceen esos años en la

concepcióndel turistay en los escritossociológícoses fruto de la popularimagennegativay
ampliamentedifundidadel turista,existiendouna visión del turismo como factor de cambio
socioculturaly medioambientalnegativo.El turismo esvisto como un elementodestructordel
entornoreceptor.Ante ello, Cohenplanteala necesidadde un estudioprofundoparaveren que
medidael turismo es el culpable de los efectos,esosefectosnegativosque se le atribuyen,o

por el contrario, si han sido causadospor otros factores. Así, reclama la necesidadde
reformulardos problemasbásicos:el papel del turismo en el procesode cambiosocial y su

impactoenlas sociedadesreceptoras:

Respectoa supapelen elprocesode cambio:el turismoes sólo uno de los múltiples

factoresexógenosque afectana un área.La labor de los investigadoresdeberíaserasignarel

papel y el pesorelativo de cadauno de estosfactoresy delturismo,enel cambioen el áreade
destinoy, lo máscomplicado,su interacción.Asi, Cohenpartede la basede queel turismono

esunelementoaislado,con lo quedeberíaestudiarseen el contextode las variadasfuerzasde

modernizaciónqueinteractúanen el procesode cambio de cadasociedad.

Respectoal impactodel turismo: Cohenseñalala necesidadde distinguir “el impacto
quesedeterminapor el análisissociológicode las ideasque la gentetienedel propio impacto”
y, “la distinta evaluaciónde las diferentespartesimplicadascomo: el turista, los empresarios,

los grupos en la sociedadreceptoraasí como el mismo investigador”. Deberíadarse una

respuesta al hechode que las discrepanciasentre las dos concepcionesson debidasa las
diferentespercepcionesde los hechoso simplementea los distintos valores, prioridadesy

actitudes, de acuerdo a la evaluación de los hechos comunnienteaceptados.Así, nos
encontraríamos,enprimertérmino,conun conflicto de comunicación,pero enel segundocaso,
con un problema“político”. En estecaso, las percepciones,evaluacionesy sus consecuencias

en el comportamiento,sehaninvestigadomuy poco.

Todoestodeberíaestudiarsedesdeunaperspectivaque Cohendenomina“emic” (desde
el puntode vistade los participantesenla situaciónturística),partiendode la definición“emic”
de turista, esdecir, teniendoen cuentala concepciónde lo queesun turistade todaslas partes
implicadas,cosaqueno seha realizadoen profundidad.Así, el entendimientode la definición

del turistaen las sociedadesreceptorases fundamentalparael entendimientode susactitudes
haciael turista(Cohen,1979b).

Cohenrecapitulasobrelos problemasde la Sociologíadel Turismo: su falta de perfil
teóricoy rigor empíricopor lo que seríanecesarioun esfuerzopara“rellenar el huecoentrela
teoríaabstractay la investigaciónempírica”. Por otro lado, señalauna clara deficiencia:“no
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existe una“Sociologíadel Turismo” en el sentidode un camposeparadode la teorización

sociológica”(Cohen,1 979b).

Esteautor señalala necesidadde unaestrategiade investigaciónpluralistay ecléctica
conun claro“estilo” quesea:procesual,contextual,comparativoy emic.

— Procesual: el turismo y las situacionesque generadebenser entendidasdentrode un
proceso,deberíaadoptarseunaperspectivaprocesual.El turismono puedetratarsecomo
si fuera “una fotografia instantánea”,sino dentro de un procesoque no siempretiene
porquéserlongitudinal.

— Contextual: “el turismo es un procesoque tiene lugar dentro de un amplio contexto
geográfico,ecológico,económico,social, cultural y político.” Así, seríanecesariauna

especificacióncompletade las circunstanciasbajo las cualesel procesotiene lugar. En
estesentidohabríaquetomarestaperspectivaprocesualsobretodo a] analizare] turismo
en el contexto de otros procesosde cambio social. Así, Cohen aboga por una
contextualizacióncompletaenel áreay ensuscircunstanciasy procesos.

— Comparativo: “los trabajosactualessobreSociologíadel Turismosufrende una falta de
perspectivacomparativaexplícita” (Cohen, 1979b),así, los investigadoresdeberíanser
conscientesde la necesidadde un contextocomparativo.

— Emic: deberíaadoptarseuna perspectiva“desdedentro” de las diferentespartesque

participanenel procesodelturismo.

La estrategiaqueaquíseproponebuscaun punto medioentreun intentopresuntuosode

crearuna “teoría del turismo”, generalizadoray monolíticay los retazos,investigacionesad

hoc de los distintos problemasempíricos.Mientras no se reconozcaque el turismo es un

subcampoteóricode la Sociología,y las diversasaproximacionesteóricasno seapliquena su

investigación, sedeberíareclamarel establecimientode un estilo comúnde investigaciónque

facilite la continuidaden la investigacióny la posibilidadde generalizaciónde los hallazgos.

Esto resultaríafinalmenteal cerrarel huecoentrelos tratamientosteóricos y los estudiosde
casos empíricamente “(Cohen, 1 979b).

2.2.3.-Hacianuevasestrategiasde investigaciónen las tipologíasturísticas(añosochenta)

Siguiendoestalíneadecohesiónde Cohen86,nosencontramoscasi 10 añosdespués,en

1988, un artículo en “Annals ofTourismResearh”87en el que esteautor a propósitode “Las

86 COHEN,E., (1988a) Tradition indic QualitativeSociologyof Tourism’ AnnaisofTonrisinResearh”(VoL15,

N01), 1988. pp. 29-46

87 “En estearticulo (“Las tradicionescualitativasen Sociologia’.en “Annais ofTourismResearh”(VoL15, API),

1988) se examinantres“tradiciones”emergentes:las quepartendel trabajodeBoorstin,MacCannelíy Turner. A
pesarde quesu procedenciadisciplinardifiere — Boorstin,un historiador;MacCanneil,un sociólogo:y Turner,un

59



CAPÍTULO 1: TURISMO. OCIO,Y DEPORTEEN LAS SOCIEDADESINDUSTRIALIZADAS

tradicionescualitativasen Sociología”, realiza,precisamentelo queviene defendiendoaños
atrás: una reformulacióny una conjunciónde distintasaproximacionesa la Sociología del
Turismo. Tomandolas teoríasde MacCannelíy Boorstin, autorescuyasteoríasya analizóen
1979,retomael temade la críticaconstructivaen términosde unareformulaciónde susteorías
paraunaposteriorsíntesis,junto conla aproximación,deigual forma,de Turner:

a) Boorstiny los ‘pseudo—eventos”turísticos

l3oorstin (1964)88parte del hechode que la sociedadamericana(años60), se basaen
experienciasinventadase ilusorias, en “la espesacapade irrealidad que nos separade los
hechosde la vida”. “Su principal argumentoes que los americanos(en esos años), no
experimentan“realidad”, sino queviven en basea “pseudo— eventos”(Cohen, 1988a). El

turismomasivode suépocasirve comoprimerailustraciónde susteorías.Boorstinargumenta
que se ha perdido “el arte de viajar” y se ha pasadoa un turista masivo que sólo es un
observadorpasivoquebuscadivertimento en la extravaganciade lo extraño, pero desdela

seguridadde lo familiar. Seviaja en grupo,organizadoy guiado,aisladodel entornoreceptor,
indiferenteal mundo “real” que rodeaal turista. Estaes la actitud tanto de los empresarios

comode los nativosreceptoresquecadavez realizan invencionesmás extravagantespara la

satisfaccióndel turista. Así, “el turista seentregaa un sistemade ilusiones cerradoy que se
autoperpetúa”(Cohen,1988a).

Cohenpuntualizaa modode críticay comparándolocon Turnerque “(Boorstin) no se
preguntasi la experienciailusoria del modernoturistapuedeteneralgúnsignificadohumanoo

cultural insospechadoy másprofundo”. AiíadequeBoorstinmezclaopinionesconhechos,que
susconclusionessonorigínales,perono susopiniones,que estánllenasde prejuiciossobreel

turismode su época,y, finalmentepuntualizaque “no prestaatencióna las diferenciasque
puedahaberen la motivación, conductao experienciasdel turista actual”. Boorstin fue el

primero de una larga lista de autorescríticos, que, en palabrasde Cohen,“tienen poco rigor
teórico y pocasofisticaciónmetodológica”89.A pesarde todo y, segúnCohen,“el ensayode
Boorstin sirvió como punto de partida importante para escritos más disciplinares en la
Sociologíadel Turismo”, Cohen(1988a).

antropólogo — el impacto de cada uno de estos importantes autores en el estudio sociológico del turismo fue
importante. Se examinael principal problemaintelectualquecaptó la atención de cada uno de ellos en el campo
del turismo, sus aproximaciones básicas y su “programa de investigación”, el articulo concluye con un examen
comparativo de las tres aproximaciones y las posibles vias de mutua fusión.

~ BOORSTIN, D.J. (1964). The hnage:A Cuideto Pseudo-Eventsin America SocietyNew York: Harper &

Row.

~ Acerca del temade la falta de sofisticación metodológica y aparato teórico, ver artículo de Dann, Nash y
Pearceen “Annais of Tourism Research”(1998) Vol 15 n01, en el que sepuntuabala falta de rigor empírico
precisamenteen Annais al que se le tachade “cualitativo”. Cohenvuelve sobreel temaal hablarde los puntos
flacosdelos trabajossociológicosy la creacióndeunaestrategiadeinvestigación.
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La mayoríadeltrabajode Boorstinsurgedesuperspectivay caracterizacióndel turista,
en baseal cual Cohenrealizóen 197290un tipología“convirtiendo la imagenglobaldel turista
entipos másespecíficosy empíricamenteidentificables”Cohen(1988a).

En esta nueva tipología de Cohen, el autor señalaque se puedenconceptualizary
ordenarcuatrotipos de turistasen la medidaen quetiendana viajar imbuidosen suambiente
familiar, de origeno seexponganal ambientedel paísreceptor.

Sedistinguendostipos deturistas“convencionales”:

- “El turista masivo organizado”: encerradoen su burbuja de ambiente familiar, de
organizacióny serviciosturísticos.

- “El turista masivoindividual”: semejanteal anterior,peroqueviaja solo.

Por otro lado, nos encontramoscon otros dos tipos de turistas“no convencionales”,
dentrode los quesepuededistinguir:

- El “explorador”: utiliza pocola familiaridadde los serviciosturísticos
- El “trotamundos”: viaja fuerade la órbita de los serviciosy el quemásseexponeal

ambientereceptor.

Posteriormente,Coheny Cooper91en 1986, conectaronestatipología con otros temas
específicoscomoel lenguajequeseusaen situacionesturísticas.

Este desarrollode las ideasde Boorstinpor partede Cohensupone“un cambio de
perspectiva”(Cohen,1 988a):el pasode unaconcepcióndiacrónicaa unatipologíasincrónica

del turistade la época,quevadel tipo descritoporBoorstincon nostalgíacomo“trotamundos”,
la típicadescripcióndelturista de la época.

b) “MacCanneily la “autenticidad” turística”

Siguiendola líneade críticay reformulaciónparaunaposteriorcohesión,Cohenrealiza

el análisis de las teoríasde MacCannelí.Partede unabaseparecidaa Hoorstin: la falta de
autenticidadde la vida moderna,peroMacCannelí“busca las vías por las cualesel hombre
modernobuscavencersu agonía,y en estepuntosu interéspasaal turismo” (Cohen,1988a).

~r>COHEN,E. (1972). “Toward a Sociologyof InternationalTouzism”,SocialResearch,39(1) pp.164-182

~‘ COHEN,E. & COOPER,R. (1986). “Language and Tourism”. Annais of Tourism Research,Vol 13 n04:
pp.533-563.
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En un análisiscomparativocon Boorstin, Cohenseñala: “para Boorstin el turista expresala

falta de autenticidad;paraMacCannelí,encarnala búsquedade autenticidad”.

MacCannelíveal turistade suépoca(años70) comoun “peregrinodelmundomoderno
y secular,rindiendohomenajea los símbolos de la modernidad,de la mismaforma que el
peregrinoreligioso tradicional rendíahomenajea un centro sagrado”(Cohen, 1988a).Para

MacCannelí,las atraccionesmodernas,que seconviertenen un símbolocon un significante
social, vendríana ser los antiguoscentrosreligiosos. Así, la motivacióndel turista vendría
marcadapor la búsquedade autenticidad,en contraposicióna la búsquedade una ilusión
inventada(Boorstin),partiendoambosde la alienacióndel hombrede supropiaautenticidad.

De estaforma,el turista de MacCannelísesienteatraídopor la autenticidadde la vida
en las sociedadesreceptoras,en las que, por intereseseconómicos o autodefensa,se
institucionalizael turismo,de forma que sevan creandosituacionesturísticas“simuladas”,en
las quesedecoray disfrazael espíritu,presentándolascomoreales(MacCannelí,1976). Como
Cohenseñala,“la falta deautenticidadde las experienciasturísticas,es así, no el resultadodel
deseosuperficial del turista de ilusiones o ‘algo espúreo’, como Boorstin señala,sino la
consecuenciaestructuraldeldesarrollodelturismo”.ParaCohen,siguiendoa Schmindt(1979),
la imagendel turista en Boorstin es esencialmentenegativa, frente al carácterpositivo de

MacCannelí.

A partir de estasdosconcepcionesUunto conla de Tumer),Cohenvuelvea realizaruna
nuevafusión; fusión queya realizó en 1979 (anteriormentedescrita)y, que retomaparadar

posteriormente“una vuelta más de tuerca” y desarrollaruna exposición más depuraday
profunda. “La caracterizaciónde Boorstin,comola de MacCannelí,es demasiadoglobal para

serrealista.De ahi quetenganque sercualificadas.Tanto [la concepción]de lo extrañocomo
de lo familiar, proporcionanun punto de partida, desdeel paradigmade Boorstin para
desarrollaruna tipología de los roles del turista, hastael conceptode “autenticidad” en el

trabajode MacCanneil,que proporcionaa [esteautorj (Cohen),un puntode partidaparauna
tipologíade las experienciasdel turista.Así, desarrollaunatipologíade cinco tipos de “formas

(deseadas)de experienciasturísticas”,queya habíaexpuestoen 1979: : “recreacional”, “el

quesedivierte”, “experimental”, “el quebuscaexperiencia”y’ “ el existencial(Cohen, 1 988a).

g) 14 Turno, “el centrofuera deallí”

Respectoay. Turne?2,queCohentomaparasuposteriorfusión,esteautorseñala“de
forma concisay, en cierta forma, simplista”, que la aproximaciónde Turnerpodríaresumirse
así: “la gente en su vida ordinaria y profanavive en estructuraseconómicas,sociales y

92 TURNER,V. (1973).TheCenterOutThere:PiligrimsGoal.FtistoryofReligions12:191-230
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políticas. De forma ritual, y especialmenteen los “ritos de viaje” originalmentedescritospor
Gennep(1960,ediciónoriginal en 1908),el individuo esarrancadode sucontextoestructural”.
Pasapor un proceso:

• Separación:tanto espacialcomo social.El individuo es trasladadoa un lugar

queno esfamiliar, periférico asu“hogar”, y separadade sugrupo social originario.

• “Licencia “: a travésde la separación,el individuo ha cruzadoel umbralde su
mundoordenado,y seencuentraa si mismo en un estadode “anti — estructura”,“fuera

del tiempo y del espacio”, dondesu rol cotidiano y sus obligacionesde status se
suspendeny dondelo importante son los lazoshumanosgenerales(másqueel social
particular).Experímenta“lo comunitario”, un desconocidoe intensolazoconel grupo
queexperimentael ritual

• Reintegración: el individuo se reintegraen su grupo social cotidiano en un
nuevorol y conun statussocial másalto” (Cohen,1988a).

Turneraplicaestoal estudiodel peregrino;esteabandonasumundoordinarioy saleen
buscade un “centro fuerade allí”, en un viaje que no essólo fisico, sino espiritual.Estoseríael
estado “liminal”. Posteriormente,Turner (1978) distingue entre un estado “liminal”,
esencialmentereligioso, y una situación“liminoid”; optativa,y, por tanto, característicade
contextossecularesmodernoscomoel ocio. Estadistinciónes lo quehaceposibleaplicar su
teoría general al fenómenodel turismo. “La aproximaciónde Turner abre completamente
nuevase insospechadasperspectivasy posibilidadesde interpretación.El turista, como el
peregrino,tambiénse trasladade un Lugar Familiar a un Lugar Lejano y vuelve al Lugar
Familiar. En este punto, las aproximacionesde MacCannelíy Turner son análogasy la
interpretaciónde Turneresmásadecuadaparael entendimientodel comportamientoturístico”

(Cohen,1988a).

El significado compensatoriode las experienciasturísticas liminales también las
enfatizaLeU (1983). El turistaabandonalasnormasy los comportamientosde la vida diaria,
invierte los patronesde comportamiento.Durantela experienciaturística,el turistaexagerasu
comportamientoen el contextode un hedonismoexageradodel sexo o el alcohol. Esta
conductaconcordaríacon lo queTurner llama “comunitario”,estasedala conductatípicade la
clase media americana. Este comportamiento,según Len (1983) tendría una función

compensatoriay restructuranteparala vida diariay cotidiana.Seproduceunainversiónen el
comportamientoy Len poneel énfasisen el caráctertemporalde estainversión. En estecaso
no nos encontramoscon el tipo de turista existencial, sino más bien con la interpretación

funcionalistadel turista. Otros autoreshan seguidopor la línea de Turner desdeun punto de
vista estructuralista (Moore, 1980, con su estudio de Walt Disney y su naturaleza
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compensatoriade la vida estructuradade lo cotidiano). Gottlieb(1982) tambiénanalizalas

experienciasturísticasen términos funcionalistas.El comportamientoturístico suponeuna
inversióncompensatoriaal posibilitar vivir todo aquello que se niega en la vida cotidiana. Y,
Jafari(1986a)93,al describirsusmodelosdel turismo(aspectossocioculturales).

ParaCohen(1988a),Lett (1983) opinaque, MacCannelídeja sin explicarun aspecto
esencialdel comportamientodel turista: el abandonode lasobligacionesdiarias,la libertadde
disfrutequeproporcionael turismoy la licenciade un comportamientopermisivo,“no—serio” y

“divertido”. Comportamiento que Turner capta perfectamenteen su concepeión de
“liminoidity”, característicoen “un centro fuera de allí” que “expresalos valoresgenerales
humanos que tienden a ser reprimidos por las diferenciacionesde la vida diaria:
espontaneidad,amplitudy fraternidadsocial,valoresqueencarnael conceptode “comunidad”,

(Turner, 1974b),(Cohen,1988a).

En la sociedadmoderna,dondeel ocio tomaforma de ritual, y la Liminality obligatoria
seconvierteen Liminoid optativa,el aspectolúdico y expresivodel comportamientoturístico

en el Lugar Lejano,pasaaserun aspectoimportante.Esteaspectolúdico del turismoes lo que
ha dado lugar a la mayoríade las investigacionesde autoresposterioresque han retomadola
teoríade Turner: Wagner(1977),Len (1983)y, el mismo Cohen(1977,88a).

Así, “la recreacióndel peregrinoreligioso en un Centro, pasaa ser la recreación
secularizadadel modernoturista”. Llegadosa estepunto, Cohenseñala“de la mismaforma
quela aproximaciónde MacCannelífue unareacciónconscientea la de Boorstin, la de Turner

constituyeunareacción(implícita)aMacCanneil” (Cohen,1988a).

Como culminación de esteanálisis comparativosobre la basede las tres tradiciones
citadas,y los avancesde la SociologíadelTurismodesdela primera“tradición”, la de Boorstin

en 1964, Cohenrealizaun esquemainterrelacionalde las tres tradiciones,en un intento de
fusiónentreellas:

a Las distintas tradiciones cada vez han ido siendo más rigurosas y continuas:

dificilmente puede decirse que Boorstin creó una “tradición”, su mérito consistió en la
formulación de una tesis en cierta forma “revolucionaria”; MacCannelíha tenido muchos
seguidores,peromuy pocoshantomadosustesiscomo unabaseteórica,y, finalmente,Turner
sí creóunatradiciónen el másamplio sentidode la palabra.

a La aproximaciónal turismo se ha ido “des-ideologizando”: Boorstinadoptó un

punto de vista básicamentecrítico. Seguidamente,una de las mayorescontribucionesde

SAFARI, 1. (1986 a) “The tourist system”. me Social and Cultural lmpact of InternationalTourisrn. Centre
NationaloftheRechercheScientifique. Paris.
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MacCannelí fue la distinción entre la aproximaciónsociológica e ideológica al turismo,
abriendoel campo al análisis desdeuna perspectivasociológica y antropológicaneutral
(aunqueél mismo no siguierasus ideas);y’ en último término, los seguidoresde Turner que
parecequeestánexentosde connotacionesideológicas.

ti Progresivaconsolidaciónteórica: Boorstinno consiguióunaaproximaciónteórica
al turismo; MacCannelí ingenuamente combinó varias aproximaciones teóricas que

“permanecenenunadificil tensiónen su trabajo”; y, Turner y susseguidores,integraronel
estudiodel turismoen un aparatoteórico.

ti Cambio de una perspectiva “desdefuera” a una “desde dentro”: (etic a emic)
desdeuna“mirada” desdefuera y una evaluaciónde la naturalezade sus experienciaspor
medio de un criterio ajeno,a unaque intenta comprenderlasdesdedentro (Estosconceprots
seránrecogidosenlos noventapor Urry en “La miradadel Turista”).

El esquemaseríael siguiente:

TURNER

BOORSTJN MACCANNELL

Cohenmantieneque entrelas posturasdeMacCannelíy Boorstin,Tumersesituaríaen
un puntomediorespectoadistintasvariables:
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IMAGEN DEL TURISTA:

Boorstin
MacCannelí
Turner

Negativa
Positiva
Neutral

FOCODE ANALISIS:

Boorstin
MacCannelí
Turner en la

Boorstín
MacCannelí
Turner

Enel individuo
Enla estructurasocial
Integración del individuo

estructurasocial.

NIVEL DE ANALISIS:
Motivaciónpsicológicasuperficial
Significadoestructuralsemiótico
Significadosimbólico cultural

DIRECCIÓNDE LA BÚSQUEDATURÍSTICA:

Boorstin Recreación
MacCannelí Pluralidadde centros
Tumer Centrosacro
Fuente: Traditionsin the Qualitative Sociology of Tourism”, E. Cohen 1988a. Elaboración
Propia

Cohenconcluye,manifestandoque “ninguna de las tresaproximacionespor si mismas
sonsuficientesparala comprensiónde un fenómenotan amplio como el turismo,la imagendel
turistade cadaunade ellasno esmásqueunacriatura”,“Una forma de acomodarlas distintas
aproximacionesy moderarsusimágenesextremasdel turismo seríaunirlasen una “mezcla” y

construirunatipología quesirva de puentede todasellas. Algunosintentosya sehanrealizado.
De todasformas, las tipologías no resuelvenel problema,justamenteporquereducena una
“mezcla común” las diferenciasesencialesde las característicasde su foco de análisisde cada

aproximación.De ahí que habríaque realizarunaestrategiaalternativamejor: un programade
investigaciónquesimultáneamentetengaen cuenta,y compare,las necesidadespsicológicasy
experienciasdel turista, los rasgos socio—estructuralesde la configuraciónturística y los
símbolos culturalesexpresadosen el procesoturístico” (Cohen, 1988a). Lo que podríamos

entender hoy como un puente entre las distintas orientaciones metodológicas de la
investigaciónsocial,la cualitativay la cuantitativa(Bericat, 1 998).~~

BERJCAT, E. (1998) La integraciónde los métodoscuantitativoy cualitativo en la investigaciónsocial:
sip4ticadoymedida.Ariel Sociología, Barcelona.
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En cierta medida esteseria el espíritu de la investigaciónque realizamosen nuestro
intentoporconocerlas característicasdel TurismoNáuticoen España.No quedándonosenuna
Sociologíacuantitativaquedefina unastipologías turísticasde los usuariosde embarcaciones

en los puertos deportivosdel pafs; sino profundizandoen los contenidossociales y las
posibilidadesde estaactividadrecreativapara todos los españoles.Como veremos,nuestra

metodologíada un repasoprofundo a la situaciónteóriva y a lascaracterísticasde la oferta:
cómo ha evolucionado y cómo se han constituidos los distintos equipamientose
infraestructuras;un conocimientode la demandaturísticaen la tresúltimas décadas;y, la
significaciónsocialdel consumoostentosocomoun capital cultural y económicodel usuario
delturismonáutico,tantodesdeel puntodevistacuantitaticocomocualitativo.

2.3.-APORTACIONESMETODOLÓGICASA LA INVESTIGACIÓN DEL TURISMO
EN LOSANOS OCHENTA

En nuestrointentode avanzaren el conocimientode lo queha sucedidoen el campode
la Sociologíadel Turismoy el estudiode las tipologíasturísticasen lasúltimasdécadas,hasta
1988 no encontramosnuevasteorizacionessobre estos conceptoso lineas de investigación
fueradel AnnalsofTourim Research95.

ANNALSOF TOURISMRESEARCH(1988)” Special issue, metohodological issues en tourism research . Vol
15,1; 1988 El Resumen del monográfico de Annals dedicado a la metodología comprende seis articulos
principales, de los que destacaremoslos dos primeros: ‘Metodología de la Investigacióndel Turismo” Dann,
Nash,Pearce;y, “Traditions in the QualitativeSociologyof Tourism”,E. Cohen,comentadoen el estudiode las
tipologias. A titulo de orientaciónde cómo evolucionala investigaciónen el camposociológico resumimosel
restode artículosprincipales:

- En otro punto sedael examende 3, TOWNER de algunas de las cuestiones metodológicas implicadas en el
desarrollode la investigacióndela historiadel turismo.Proporcionaunaintroduccióna la formay la naturalezade
los datos implicados, incluyendo: informes estadísticos, documentos personales, información de los medios de
comunicacióny vestigiosarqueológicos.Se consideranlas principalesaproximacionesmetodológicasa la historia
del turismo

- Respecto a los métodos sociopsicológicos en la investigacióndel turismo RS. POTIER demuestralos
beneficiosqueposiblementetiene el usodeun método“hand—operable”no paramétricode análisisde estetipo de
datos. La aproximaciónqueserevisaoriginalmentefue concebida para poder analizar a mano grupos de tablas,
pero se muestra cómo este método se puede extender a todas las formas de grupos de datos multivariables. La
metodología básica se ilustra por medio de un análisis de un grupo de tablas de un estudio de turismo orientado

- R.R. PERDUE y MR. BOTKIN tratan la encuestaal visitante y estudiosde conversión. Examinan las
similitudesy diferenciasentrelas datosrecogidospor medio de unaencuestade conversiónde la demanday los
recogidos por medio de una encuesta al visitante. Ambos tipos de encuestasse llevaron a cabo en Nebraska en
1983. Los resultadosindicaron que las dos metodologíasproducen diferentesestimaciones,tanto de las
característicasdelosvisitantescomode loscomportamientosdeviaje

- Sobre el tema de la combinación de métodosde campoen investigacióndel turismo, R. HARTMANN mantiene
quela combinación y la integraciónde diferentes métodos de campo y técnicas podría ser muy beneficiosa. Esto
lo ejemplifica con el caso de los viajes a Europa de los jóvenes americanos y canadienses. En este estudio se
entrevisté,observóy contó a los jóvenesturistas.Hubo unamejora de la informaciónpor el hechode haber
probado y comprobado de forma complementaria varios métodos de diferentes campos. Los hallazgos fueron
útiles tanto en un macro como en un micro nivel. La comparación de los métodossupusola revelaciónde
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Los autores:Dann,Nash,Pearce~(1988) intentanarrojarluz sobrealgunasáreasde la
investigaciónen la Sociologíadel Turismo quese cree quesufrenuna falta de sofisticación

metodológica.Seperilla el origende esteproblema,asícomolas actitudesambivalentestanto
de los especialistascomode los profanos.Por mediode un modelode dos ejes, seanalizala

interacciónentreel conocimientoteórico y la sofisticaciónmetodológica,pero essuficiente
con un cuadranteparalograrlo. Parajustificarlo, seponenejemplosde la investigacióndel
turismoy de un nieta—análisisde artículosqueconstanen dospublicacionespunteras:“A nnals

of Tourism Research” y “Journal or Leísta-e Research”97.El conocimientoteórico y la
sofisticacióninetodológicaseexplicanconmásdetalley parecequecoincidenen la plataforma
de conceptualizacióndel procesode investigación.Haciendounaprofundacríticaalos nuevos
estudiossobrela Sociologíadel Turismoquevansurgiendoen esemomento:“ha habidouna
desafortunadatendenciaa pasarpor alto cuestionesde teoría y método y el mismo fallo

respectoal conocimientode sus interrelaciones”.Como consecuenciade esta situación el
estudiosociológicodel turismoha caídoen tresposiblesfallos:

it Discursoteóricosin baseempírica
¿ Mero ensayodescriptivo

4 Análisisde datossin baseteórica

Estos autoresproponenuna vía de soluciónque sería la perfectainterrelaciónentre

sofisticaciónmetodológicay conocimientoteórico.Enbasea estasdosvariablesconstruyenun
cuadrantequedescribetanto los distintos fallos de los estudiosrealizadoscomo la situación

óptima:

importantesventajasy deficiencias en cada caso. La observación participantese reveló como una herramienta
heurística potente, de todas formas,su usoimplica cuestioneséticas.

- Otro tema que interesó a investigadores como DG. PEARCEte la distribución del tiempo del turista. La
investigación del turismo se ha centrado en el desarrollo y en su impacto, prestando poca atención a lo que, de
hecho, hacen los turistas, cómo usan su tiempo, y a dónde van dentro de sus puntos de destino. EJ descuido
comparativodel comportamientodel turista, es consecuenciade la falta de disponibilidaddc tentesde datosy
unametodologíaestablecida.Este autorperfila el potencialde unaaproximación,“la distribucióndel tiempodel
turista”, que examina sus aplicacionesen la investigación del turismo, discute sobre varias cuestiones
metodológicasquesurgeny proponevíaspor las cualessesolventaríanlosproblemas.

96 DANN, O., NASH, D., PEARCE,P. (1988). Methodologicailssuesin TouñsmResearch.Annais ofTonriss’n
Research” Vol 15 a 1. Pp.I-28

O. DANN, D. NASH, P. PEARCEen 1988realizanun meta—análisis:eligiendovariasvariablesclasifican los
artículosdedosrevistas:“Annals of TourismResearch”(articulosdesde1978 hasta1986)y “Joumalor Leisure
Research”(artículosdesde1976hasta1985)
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Bajasofisticaciónmnetodológica

2 1

Bajo conocimiento Alto conocimiento

teórico teórico

3 ¡ 4

Alta sofisticaciónmetodológica

— Cuadrante1: Estudioscaracterizadosporun alto conocimientoteórico, queponenel acento

en el significado y el énfasisen la interpretacióndel fenómenodesdeuna perspectiva
determinada(interaccionismosimbólico,t3 del conflicto..,etc)

— Cuadrante2: Estudiospuramentedescriptivosy que aportanpocoal estudiodel turismo.

— Cuadrante3: Desdeunaperspectivaneopositivista,marcadapor laobsesiónde transformar

la realidaden variablesy el culto a las técnicasestadísticasy la mayoriade las veces,

cayendoenconexionespuramentecasualesy sin sentidoy sin base.

— Cuadrante4: seria el estadoóptimo basadoen un armazónque convine la sofisticación

metodológicay el conocimientoteonco.

Asimismo, la crítica de estos autoressobre este tema se centra en la falta de un

verdaderoarmazónteórico98.Muchosde los estudiosrealizados“ya pertenezcana la derechao

~ En este análisis comparativo se observa que, en comparación a Annals, JLR es más cuantitativo, más sofisticado
en términosde tratamientode datos y más específico en sus objetivos de evaluación de investigación (reflejando
el origen académico de los autores, mientras que en Annals la mayoría de los autoresson geógrafos y
antropólogos).
Por otro lado, tambiénse observa la relativa falta de modelos en Annals y su progresivo cambio hacia la
tendencia de JLR. Los artículos de Annals tienden a ser menos descriptivos y a asumir modelos estadísticos y
hacia análisis más complejos.
Parailustrarestecambio seanalizaron202 articulosde Annals(desdeel 78 hastael 86) divididosentres periodos
1978 — 80;1981— 83; 1984 — 86. Estosse analizaronen basea dosvariables: la forma principal de recogidade
datos y el tipo de análisis de datos. ms resultados fueron los siguientes: La recogida de datos; Declive de los
estudios basados en revisiones; Incremento en el uso de Rientes cualitativas y de estadísticas oficiales respecto al
análisis de datos; Bajan las técnicas descriptivas; Mayor uso de técnicas bivariables, multivariables y análisis de
contenido;Movimientohacia las tablasdecontingenciay el análisisderegresión;La observaciónno parecetener
cambios;Respectoal modelo de cuadrantesmostradoanteriormente,cierto abandonodel cuadrante1 y 2 en
consonancia,junto con el declive de revisionesteóricasy estudiosdescriptivosy algúnlogro enel cuadrante3 con
el incrementodel usode análisisestadísticos.No se puededecirque sehayalogradoalcanzarel cuadrante4. Las
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a la izquierda”(enpalabrasde estosautores)no explicanel fenómeno,el entendimientode sus
dimensionesexplicativay racional—observacional;y, por otro lado, no tienen capacidadde

predicción.El métodoteóricodeberíaseguirlos pasosde validacióno falsacion.

G. Dann, D. Nash,P. Pearce(1988) proponenun meta—análisiscomo el realizado
anteriormenteparaanalizarlos artículosde las dospublicaciones.Estemétodo podríareducir
los errorestípicos de que secometenen las revisionesen la medida quesecubre todaslas
publicacionesy a todasse les da el mismo pesoy los resultadosson objetivos(minimiza el

peligrode sobrevalorarsubjetivamentealgúntrabajo).Por otro lado, permitela creaciónde un
cuerpo de conocimientoque es acumulativo,y no desordenado,evitandoel caos que se
produceen el campoporel hechode que partiendode doso tresestudiospioneros,seguidosde
un períododondeno hayproduccióny la posteriorreinterpretaciónde estos.El meta—análisis

permiteentenderlos esfuerzosde otroscolegasen un procesoacumulativo.

Por último, este análisis permite encontraromisionesimportantesen el campo que
deberíanseranalizadas.De estaforma esposibledarsecuentade la falta de deficienciascomo

la falta de re—análisisde estadísticosen Annais, así como su carenciaen experimentosde
campo.Tambiénesnotorio(exceptolos estudiosde Cohen)el hechode quepocosautoreshan

comparadola configuracióndel turismoen dosculturasturísticas(estudioscomparativos),así
comolos estudioscentradosen el cambioen los últimos diezaf¶os?9

2.3.1.-- Perspectivasde la Sociologíadel Turismo

En nuestro andar por los estudiose investigacionesde la Sociología Turística no
podemospor menosintroducir las distintas teorías en las clásicasescuelassociológicasen
relacióna la Sociologíadel Turismo. En estesentido,Cohenjunto a Dann realizaun primer
intentoen 1991 “SociologyandTourism”t manteniendolos criterios que hastael momento
hemosanalizado:“no hay unasimple Sociologíadel Turismo, de la mismaforma que no hay

unaSociologíasimple de la educacióno la familia. En su lugar ha habido varias formasde
entenderdesdeun punto de vista sociológicodiferentesaspectosdel turismo, partiendode
variasperspectivasteóricas”. Comodisciplina emergente,seenfrentaal problemadedelimitar

razonesde esto serían que todavía hay demasiadoestudio descriptivo y teórico sin la necesariareferencia
empírica.

~ Una técnicaque ha sido sistemáticamente ignorada ha sido el método diario. Por último, se abrenvarias
posibilidades en cuanto a posibles técnicas como los “mapas mentales” o la “ocultación sistemática” (observación
directa por parte de los investigadores que se adoptan un papeJ que les permita interaccionarcon la población
observada, por ejemplo, haciéndose pasar por camarero o dueño de hotel , “Mistery guest”.

lOO COHEN,E Y DANN, 0. (1991)Articulo aparecidoen Ja compilaciónde Y. Apostoloponlos, S. Leivadi yA.

Yiannkis, “ILe Socíologyor Touris,n, Theoretical and Empirical Investigaúons” (1996) pp. 304-314, y
originalmente publicado enAnnalsorTourismResearch(1991, 18:155 —69).
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sus dominios y en estesentidoCoheny Dann (1991) realizanun análisisde tresposiciones
respectoal temaque“deberíanayudaraclarificarproblemas”:

• Un grupode investigadoresquecreenqueel turismo deberíalocalizarsedentro
<le la Sociologíade la Migración en la medidaque el “viaje” suponeun trasladoa
otro lugar. PeroanteestoCoheny Dann (1991) señalan:que la emigraciónes sólo

unapartedelfenómenomigratoriode la mismaforma queel turismointernacionales
sólounapartedel turismocomofenómenoy, en segundolugar,quela emigraciónes
un fenómenomáspermanentequeel turismo.Ademásel turismosuponeactitudesy

comportamientosdiferentes.

• Otros sostienenque el turismo deberíaenmarcarseen la Sociologíadel Ocio.

Estoseríaconectosi setomala definiciónde Nash(1981) del turistacomo“alguien
que en su tiempo de ocio viaja”. Pero,segúnseñalanCoheny Dann (1991) esta

definiciónesdemasiadogeneraleinexacta.

• Un tercergrupo de investigadoresse inclina por entenderel turismobasándose
en su dimensiónde viaje; en estecaso estaríaCohen(1972, 1974). En estepunto
Cohenpuntualizaque,contrariamentea la concepciónpopular,todos los turistasno
son los mismos. Dado que difieren en cuanto a: la actitud, motivación y
comportamiento.Por lo tanto, las teoríasdebende adaptarseparacomprenderesta

situación.En estetemaCohenesmuy crítico con la prácticade las investigaciones

sociológicas:“e] desarrollode estetipo de tipologíasestodavía“heurístico,másque
explicativo”; asimismo,pone de manifiestoque la “Sociologíadel Turismoadolece

de unaestructurateóricay analítica,estáen pañales”.

Cohen(1984a),mantienequeel trabajoen el campode la Sociologíadel Turismodebe
clasificarseen cuatro áreas: los turistas, interacción entre los turistas y los receptores, el

turismo como un sistemay el impactodel turismo. Sosteniendoque“la Sociologíadel Turismo
no ha sabidointegrarteoríay método:sehandadoprogresosen la conceptualizacióndelturista

y del turismo, pero sin una investigación sistémica. También se han realizado estudios
empíricos,perosin unabaseteórica”.ParaCohenlos principalessociólogosde la épocahacen

una importanteautocríticade la situación, que hasta la fecha no ha tenido una respuesta
importanteporpartede la academia.

Por su parte,Dann y Cohen(1991), profundizanen una clasificaciónde las distintas
aproximacionesal fenómeno del turismo sobre la base de las diferentes perspectivas
sociológicasgenerales:
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4,’ Perspectivasdel desarrollo (evolución,cíclico)

El turismoha sidotratadodesdeun macro—nivel,o “desdefuera” en variosestudios.En
estaperspectivael énfasisseponeenla forma en queel turismoseinstitucionaliza,másque en

cómo se ven afectadoslos individuos por él. La mayoría de los estudiosadoptan una
aproximaciónde la evolución.En estecasoestaríaKnebel(1960) al realizarunacomparación

de lasprimerasconlas másactuales(años60) formasde turismo.Tambiénhaceunacrónicade
la historiasocial del turismocuandodescribela transicióndesdeel (}rand Tour aristocráticoa
las versionescontemporáneasdel turismomasivo.

Boorstin (1964) tambiénha participadode estaperspectivacuandohabla del cambio
del “viajero” al turistay comentacon nostalgiaque éramosmuchomejor antes.Paramuchos
autoresdebajo del procesode institucionalizaciónsubyaceun procesode industrialización
(Hiller, 1976) e internacionalización(Lanfant, 1980), asumiendo que, sin remedio, la
internacionalizaciónes la consecuenciainevitable del proceso de institucionalizacióndel

turismo.

Otros,comoMachlisy Burch(1983) queadoptanun modelocíclico, anteel cualDann

y Cohenseñalan “ha tenido poco apoyo empírico y las aproximacionesteóricas,aunque
innovadoras,son demasiadodeterministas”.Estos autoressiguenvarías líneas del proceso

estructuralde cambioproducidopor la internacionalizacióny la industrializacióndel turismo.
Mantienenque tras una primera etapade captacióndel punto de destino es inevitable su
declive.En la medidaqueseasumeel modelode desarrollo,hayunainjustificadaadopciónde

la unilinearidaddel proceso.

Desdeestaperspectivaseasumequeel procesode internacionalizaciónes inevitableen
el último estadiode la evoluciónnatural del turismo.Seha desarrolladoun modeloparaleloen

el que la internacionalizaciónseria un estadioinicial del proceso.En fasessucesivasse va
incorporandola sociedadreceptoraque se da cuentade las posibilidadesde una industriaa
pequeñaescalade serviciosauxiliaresposiblesgraciasal desarrollooriginal a grandesescalas.
El modelo cíclico adolece de falta de apoyo empírico. Otros modelos como el de la
mercantilización,también han sucumbido a la inevitabilidad del proceso, pero no son
universalmenteaplicables.Las teoríasde Machlis y Burch (1983), aunqueinnovadoras,son
demasiadodeterministas,concibiendounasituaciónde inestabilidady no son universalmente

aplicables.

1 Perspectivasneo-durkheimianas

Tres grandestemasdurkheimianoshas sido tratadospor la investigaciónturística: la
“anomía”, lo sagradoy, las representacionescolectivas.La noción de anomía(Veblen, 1899),
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fue tratadajunto al conceptode statuspor Dann(1977) al realizarun estudiomotivacionaldel
turismoen Barbados,dondesemantieneque la “anomía” necesitaun estudioen el nivel pre—
viaje de la experienciadel turista.Variosautoreshanseguidoestalíneapsicosociológicaen el
estudiodelas actitudesy los comportamientosdelturistaen sociedadespost—modernas.

Por otro lado, MacCannelíretornael temade lo sagradoen su concepcióndel viaje
comounabúsquedade autenticidad,conviniendoal turista modernoen un peregrinoen un
mundosecular. Cuandose combinaestateoría con la dicotomía de Goifinan (1959) “fi’ont-

back” el turistaintentapenetraren lo másprofundo(front) de las configuracionesteatralizadas
del turismoparaalcanzarla “backregion” de la autenticidad.

Siguiendo las líneas Durkheimianas,Graburn (1989) asume la distinción entre los
sagradoy los profanoconrelaciónal turismo. Las áreasde los profanohacenreferenciaa la
vida ordinariade todos los díasy Graburnmantieneque lo turístico es lo “no ordinario”,
similar a lo sagradopara grupos religiosos. Implícitamente,el turismo seconvierteen una

formade modernoperegrinaje.

Turner (1973), aunque no se puede enmarcar dentro de lo estrictamente

Durkheiminano, tambiéncreeque el turismo esuna forma de peregrinaje.Localizael Centro,
el objetivo del peregrino(del turista), no dentrode las fronterasespacialeso simbólicasde la
sociedad, sino dentrode la antiestructuraliminal del Otro, el Centro esun almacénde los
valoresmás sagradosde la sociedad.Es aquí dondelas personasentranen contactocon los
origenesde suexistenciay experimentansuhumanidad,participande “lo comunitario”.

De todasformas, Tumer difiere de Graburnen la concepciónde la estructuray la

antiestructuracomocomplementariasy en la visióndel viaje como compensatorioy, desdeun
puntode vistaestructuralista,re--integrativo.Comola peregrinaciónturísticaaun CentroFuera
de Allí esesencialmentesecular,los viajes turísticossepuedenconsiderarcercanosa la odisea
religiosa,aunqueseanviajesrecreacionalesa centrosde peregrinajecomoWalt Disney.

Es interesanteresaltarque los autoresque han seguidoel modelo de investigaciónde

Turner difieren de la parte evolucionaríao cíclica, argumentandoque la cualidad de
experienciaturísticano estárelacionadacon las estructuras institucionalesdel turismo. Así,
Moore(1980) apuntaque aunquelos visitantesa Walt Disneysonconscientesde la naturaleza

lúdica,inventaday comercialde lasatracciones,nuncadisfrutande unaexperiencialiminal.

Otro tema durkheimiano tratado por MacCannelí seda la simbolización de las
diferencias de la vida modernapor medio de la variedad de atraccionesturísticas. La
simbologíaque hay detrás de cadaatracciónturística que hace que se conviertanen el
equivalenteculturalde los antiguoscentrosde peregrinación.A pesarde las posiblescríticas,
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como la falta de rigor empírico,las ambigiledadesteóricas(pareceque todo turista busca
autenticidade imprecisiónde su centro), lo cierto es que MacCannelí,segúnDann y Cohen

señala,“másqueningúnotro sociólogo,ha encuadradoel problemadel turismoen la corriente
principal del estudiosociológicode la modernidad.En estesentidoha supuestoun trampolín

paraotros”.

1 Perspectivacríticay deconflicto

Estasteoríasponenel énfasisen la contradicciónentrela industriaturística: impersonal
y rutinaria, con la extraordinariaexpectacióncreadaentre los clientes, sobre todo con el
ofrecimientode experiencias“teatralizadas”.Por estarazón,el turismo modernoseconvierte
así en blancode crítica (Turnery Ash, 1975), incluso de sátira (Boorstin, 1964). En los años
ochentasepercibeunatensiónentrela industriay los clientes,entreun estamentoimpersonaly
la “rutinizado”, apoyado,en ciertamediadaenla inexperienciade los turistas.

Quizádondemejor se refleja estacontradicciónes en la noción del turismo comouna
“hospitalidadcomercializada”(Cohen,1988a).El intercambiobasadoen la hospitalidad,ahora

pasa a tener motivos económicos.La crítica más profunda emanade las teorías de la
dependenciay el sistemamundial; la dependenciadel centro sobre la peqferia10’ (Tumery
Ash, 1975)102,en formadeimperialismoen uncontextodeneocolonialismo(Young, 1973).

Estasteoríashan roto el mito del turismo como panaceade paz y hermandad,pero
admitenla crítica de ser demasiadodeterministay partidista.Paraciertosclásicosdel sistema

turísticoresponderíaala líneamarxistade la Sociologíadel Turismo.

1 Perspectivasfuncionalistas

Centradasen el estudiodel turismo como un sistema social, ponenel acentoen la
interdependenciade los varios subsistemas.Aunque,con ciertaaproximación tiene similitudes

con las perspectivasevolucionistas; el acento se pone en la interdependenciade esos

subsistemasy sus distintascontribucionesal conjunto. Los objetos y las accionesquedan

definidasen baseal valorúnicode la totalidadque dotade significadoa las partesindividuales.
Desdeestepuntode vista las necesidadessepuedenver comopartede una funciónespecífica.

101 Lascrítica de los autoressedirigen haciael poderdel “sistemasecundario”(HansFreyer)que paraKNEBEL
(1976) Freyer subsunme bajo el concepto de “las anónimas superestructuras modernas, que mediante procesos
sociales típicos como la burocratización, flincionalización,institucionalizacióny alienación que afectan al hombre
en todas sus facetas vitales, reduce a este último a un mínimo, casi un objeto” Sistema secundario que en el
campo del turismo moderno ha caído en una compleja red de cadenas hoteleras, agencias de viajes
internacionalizadas,lineas aéreas,cornpaiiias de transporte,que no hacen sino incrementarla dominacióndel
centro (multinacionales del turismo) sobre la periferia (las sociedades receptoras en piases en vías de desarrollo)

102 TURNER, L. y ASH,J. (1991) Opus Cit
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Así autorescomoMayo y Jarvis (1981) hablande necesidadessociopsicológicasde aventuray
curiosidad que requieren su satisfacciónpara restaurarel equilibrio del sistema de la
personalidad(turismodeaventura).

Estaperspectivaes muy apropiadaparaunaaproximacióndesdeel marketingparael
análisis de los productosturísticos, los packagesturísticospuedenser analizadosdesdela
tendenciaa las necesidadeso satisfacciónde los clientes.No obstante,estasteoríasadolecende
la falta de análisis de los más profundos factores. Deben ser combinadascon otras
aproximacionesparaobtenerunamayorvisióndela realidadqueel investigadorbusca.

1 Perspectivasweberianas

Weberfue el primersociólogoquearticulóclaramenteel argumentodel significadoy la
motivación que está en el núcleo de todo entendimiento sociológico. Asi, muchos
investigadoresdel turismohanllegadoala conclusiónde quela motivacióny el entendimiento
del turista constituyeel corazóndel estudio del fenómenodel turismo. De esta forma los
estudiosque siguenestaescuelaestánbasadosen el estudiode la motivación,en conocerlos
motivos por los que un individuo viaja y elige el destinoy, en conocerel impacto de los
visitantesen los anfitrionesde la comunidadreceptora(Dann,1977).

Autores comoLundberg(1980) hanseñaladola importanciade respondera preguntas

como¿porquéviaja la gente?;peroal igual queP.L. Pearce(1982a),señalaqueno ha habido
muchosprogresosenestesentido.Asimismo,P.L. Pearce(1982a)tambiénseñalala dificultad

metodológicaque suponeel estudiomotivacional por lo dificil que resultapersuadira los
turistasparaqueexpresenrealmentesusmotivosparaviajar.

En cuantoa la relacióndel estudioweberianode la EticaProtestanteconel turismo,se
hanrealizadomuy pocos estudios,con excepcionescomo el realizadopor Barthes (1984)
sobre“Blue Cuide”, constituyendoestetemaun importantecampode cultivo parael turismo.
Por ejemplo, los diferentespatroneshistóricosde conquistadoresy colonialismo,han tenido
como resultadodos concepcionesdistintas en el Caribe y en América Latina, desdeuna

mentalidadcatólicamásespontánea,hastaunamentalidadmás protestantey “de negocios”,
menosespontáneay de eventos“teatralizados”turísticos.

Otra vía por explotarseríael conceptode Weberde la ética del trabajo: la diferencia
entre una actitud hacia el turismo “moderna” (de orientación protestante)y una “post—

moderna”(anti—protestante).
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1 Formalismo,fenomenologíay etuometodología

Estastrestendenciassociológicastienenen comúnque se centranen “las dimensiones
filosóficasdel significado,adoptandounamicro—aproxiniacióninicial centradaen el individuo

en sociedad”.

Tantoel formalismode Simmel (1858-1918)comola fenomenologíade Schutz(1899-
1959),hancontribuidoala creaciónde importantesideasen relaciónal turismo,especialmente

en lo relacionadoconel conceptode “extranjero” pero, comoCohenseñala,susaportaciones
nohanencontradodemasiadosseguidores,exceptoel mismo Cohenensuprimeratipologíade

1972. Aún así, hay muchode Simmel que todavíano seha estudiado,por ejemplo,suvisión
del númeroen la determinacióndel grupo que seríade gran utilidad parael estudioen las

diferenciasentreel turismoindividual y el turismo en masa.Lo mismo sucedecon Schutzy su
trabajo del “extranjero”. Cohen (1979b) realizó una “fenomenologíade las experiencias

turísticas”,perosusconceptosde “para” y “a causade”, no hansidototalmenteinvestigados.

En la misma situación se encuentrala etnometodología.En este campo sólo se

encuentraun ejemplode aplicaciónal temadel turismo: los trabajosde McHugh, Raffel, Foss
y Blum(1974).

La asunciónde estastres perspectivaspodríasermuy útil en le estudiode la conducta

tantodelturistacomode la industriadelturismo.

1 Interaccionismosimbólico

Estaperspectivano parecehabercaptadola atenciónde los investigadores.Exceptoen

algunoscasoscomo los de (Dann, 1989; Mayo y Jarvis; 1981)que piensanque éstapuede

aplicarsea un amplio campode las relacionesy proporcionarun conocimientoprofundoen la

interacciónentreanfitriones-invitados.

Los trabajosde Goifamansobre“la presentacióndel yo en la vida cotidiana” y algunos
elementosdel psicoanálisissonrecogidosporMacCanneilen suconcepcióndala autenticidad,
siendocapazde mostrarcómoel conscientey el inconscientepuedenusarseparaabordarel
problemade la falta de autenticidaddel espacioturístico.

Finalmente,la aproximacióndesdela semióticay la semiologíaha sido usadaparael

estudiode la literatura promocional del turismo. En este sentido, Moore (1980) analizó el
contenidode los folletos y cómo la industriaturísticaintentacontrolarla interrelaciónentre
turistas,el personalde los hotelesy la sociedadreceptoraa travésde imágenesy mensajeslas

descripcionesde los recursos.En la presentedécadaestastécnicascadavez son de mayor uso
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por parte de los modelos de comercializacióndel producto turístico en las sociedades

avanzadas.

Resumiendo,las distintasperspectivasde la Sociologíadel Turismo, para Dann y
Cohenaprincipiosdelos noventa,cadaunade estasaproximacioneshancontribuidoenalgo al
entendimientosociológicodel turismo,aunqueseñalanque “deberíaquedarclaroqueno existe
unateoríadelturismoquelo abarquetodo,pues,el turismo,comocualquieracciónhumana,es
un campo objeto de estudioque comprendemuchosfocos y dominios y al que sepueden
aplicar correctamentevarias aproximacionesteóricas”. Puntualizandoque “no hay una
perspectivasociológica por sí sola que razonablementepueda reclamarel monopolio de
proporcionarun entendimientodel turismo”. Así, “algunos de los mejorestrabajossobre

Sociologíadel Turismohansidoeclécticos,mezclandoelementosde unaperspectivaconotra,
másque optandopor un únicopunto de vista” (Dann y Cohen, 1991). y aún más,paraestos
autores“esnecesariocombinarideassociológicasconaquellasquevienende otrasdisciplinas
de las ciencias sociales”, los autores vuelven a insistir en la necesidadde un enfoque
multidisciplinar, de más colaboración y en abrir “fronteras” para que la Sociología del

Turismoprogrese.

Desdenuestropuntode vista, serianecesario,en el casoespañol,crearunaacademia
científica sobre la Sociologíadel Turismo, fundamentalpara poder debatir y estudiarlas

múltiplesvariedadesde la actividadturísticaquetenemosen nuestropropiolaboratorio,como
es el productoturístico español.Estaactividadcientífica permitiría profundizarmás en los
estudiossociológicosdel turismo, dominadosactualmentepor las corrientesdel marketing,
economistasy geógrafos, es decir, investigar en una macro y, principalmente, en la
microsociologiade la vida cotidianadel turista,en susdiferentesambientesy roles, enrelación
con la sociedaddel tiempolibre. Lasofertasdeocio y recreaciónformanpartecadavezmásen
las sociedadespost-industrialesde una actividad integradadel turístico como elementode

consumo.

2.4.- LAS PERSPECTIVAS DE LA SOCIOLOGÍA DEL TURISMO EN LOS

NOVENTA.

Los cambiossocialesy principalmentetecnológicostienensu incidenciaen el turismo

de masasde los añosochentay por ende,en el estudiode la Sociologíaturística,aunquesus
conclusionesno se hacenpúblicashastael inicio de los añosnoventa.Uno de los primeros

autoresen recogerla evolucióndel turismo y en dar un cambioal modelo de investigación
tradicionalen la Sociologíadel Turismo fue J. Urry1~~ (1990); preocupándosemáspor las

URRY, J (1990).Op. Cit
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relacionessocialesdel turista en un mundocambiantedondeel proceso de cambio social
ocasionadoen las sociedadespost-industrializadasteníasu incidenciaen el comportamiento
del turista,másallá de los tradicionalesestudiosdel impactoen lassociedadesreceptoras,por
tanto,máscercanoa unaSociologíadel Turismocotidianoy doméstico.

En la sociedadpost-industrial aumentan las demandasy ofertas de servicios, y
paralelamentese impulsan dinámicasde movilidad social. La economíase terciarizay la
sociedaderige a la educacióny a la formacióncomofrentesprimordialesde capital. Daniel

Bell’04 da cartadefinitivade naturalezaal nuevoestadiode la sociedad,distinguiéndolade la
sociedad industrial clásica, (en el próximo apartadode este Capítulo volveremos más

ampliamentesobreestosconceptos).

Por su parteAlain Touraine’05 reflexiona sobre las transformacionesde las lineas
estructuralesdela desigualdadsocial,al hilo delos nuevosprocesosdecualificacióncientífico-
técnicay movilidadsocial,haciendohincapiéen lasempresaspúblicasy privadascomonúcleo
organizativoy analíticofundamental,y en la enormerelevanciaquecobrael tiempo de ocio y
susactividadesinstitucionalizadas,frenteal tiempode trabajo.

En estas líneas Liebman Parrinello106(1993), uno de los sociólogosestudiososdel
turismoen relaciónal cambiosocial,apuntavarios elementoscaracterísticosde las sociedades

post—industrialesquesonrelevantesconrelaciónal turismo’07:

— “Hay un continuoincrementodel tiempo libre, pero inmersoen la esferaeconómica.
Aunque el tiempo libre se ha reorganizado,hay más libertad de elección y diferentes
actitudeshaciael trabajoy el tiempolibre”

— “Descentralizaciónde la producción y gradual crecimiento del sector terciario y

cuaternario.Se estánvaciandolas áreasinternasde las grandesciudadesque hanadquirido
significadoparalos ritualesde grupoen el tiempolibrey la culturadel turismo”.

‘~ BELE, D.( 1991) Eladvenimientodelasociedadpost-industrial.Madrid, Alianza Editorial.

105 TOURAINE, A.(1969) La sociedad post-industrial. Barcelona. Ariel

‘~ UEEMAN PARRINELLO, 6. (1993), “Motivation and anticipation ir, post-industrial tourism”. Aparece por
primera vezenAnnaisofTourismResearch,1993, vol.2O~ 233-49. Compilación de Y. Apostolopoulos.5. Leivadi
y A. Yiannkis, (1996) “The Sociology or Tourisnt Theoretical and Empirical Investigations” y titutado “The
Soiology of Tourism, appoaches, issues an f¡ndings”. Pp. 75-89.

107 LIERMAN PARRINELLO, G. (1993), Como Ecli ha señalado lo que caracteriza las sociedades post —

industriales es el dominio del sector servicios y la producción de conocimiento (Teuraine, 1969). La tecnología, la
información, el cambio rápido y la proyección al futuro son elementos de las sociedades post—industriales. Ibídem.
pl0
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— “La movilidad es la llave del sistemadel trabajo” (Touraine, 1969), “Presenciade

condicionesquehacende la movilidadespacialalgo frenético,intensivoy sin fin” (Knebel,
1960).
— Conscienciaecológicay redescubrimientode la naturalezaconconsiguienteincremento
delturismo“alternativo”o Iberade los ámbitostradicionales.

— Crecimientode la calidadde las nuevasformasde las necesidadessociales,como las
relacionesde amistady la vida grupal.

— Difusión de la información a través de la televisión que conviertenal mundo en la

“aldeaglobal”.
— Respecto a tunsmo, se han desarrollado distintas formas de turismo dada la
personalizaciónde las necesidadesy el incrementode las nuevas formas de turismo

ecológico.

La transformaciónde las sociedadesindustrializadasen relación con el turismo ha
seguido un procesode desfase,tanto en la actividad del sistema secundariocomo en la

adaptaciónde nuevosproductosy serviciosa los usuarios. Esteretrasode la industriaturística
seaprecia,asimismo,en el análisisy la investigaciónsobrela incidenciadel consumoturístico
enla sociedady, enlos turistas,hastala décadade los noventaconlas aportacionesdeUny.

El principal argumentode Uny se basaen que la “mirada” del turista es el elemento
central del turismo,aunqueotros autoresmantienenposturasdiferentesmásrelacionadascon
posicionessocloeconómicasy de consumo(Campbell, 1987). ParaUrry, la gente consume

basándoseen un procesoanterior,más allá del elementopuramentematerialista,en el que la
imaginacióny la ensoñaciónsonbásicas.El actode consumirbuscala satisfacciónde un placer
anteriormenteimaginadoo soñado. Pero la realidad nunca satisfaceel sueño y, ante la
desilusión de la realidad, se entra en la dinámica del consumismo.En la base nos
encontraríamoscon un “hedonismoimaginativo”, unabúsquedade placerque aplicado al
turismo supondríaque el turista buscael placer en experienciaspreviamente“soñadas”y

distintasde las que vive todoslos días. Peroestasensoñacionesno sonautónomas,dependen
de una simbologíaque entraríadentrodel campomáscomplejode la emulaciónsocial. Para
Urry, como crítica a Campbell: considerael consumocomo algo estático,sin evolución o
cambio. El propio Urry y Lash (1987)108 consideranque ha habido un cambio de un
capitalismoorganizadoa uno desorganizado.

OtrosautorescomoAglietta(1987),Hirschhor(1984),Piorey Sabel(1984),Leadbetter
(1988)y Hall (1988)consideranestaevolucióncomoun cambio del Fordismoal pos-Fordismo
y, en concreto, del consumomasivo a patronesde consumoindividualizado. Desde otras
perspectivasde lascienciassocialeslos cambiosoriginadosen el turismo en los comienzosde

lO9 ¡jn~y 1(1990).Op. Cit. , p.13
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la décadade los noventa,sepuedenconsiderarcomounatipologíade desarrollosturisticosen

cuatroclases:mantenedordeestructurasterritoriales, factor clave de crecimientoacelerado,

sectorestratégicodela economíanacionaly regional; o, actividadconsideradaensí misma,y

no instrumental,Marchena,M. (1994)109.Es por lo queapreciamoscomonecesariasopciones

estratégicasparaadaptaral turismo a los nuevospatronesde industrializacióndominantes,de
maneraque las unidadesde producciónturísticapasena ser progresivamentemásflexibles,
menosrígidasensucomportamiento,endefinitiva, a las señalesdelmercado(Cagmani,1991).

Desdela perspectivasociológica,Urry”0 distinguedos tipos “ideales”: el Fordismode
consumomasivoy el post-Fordismodeconsumodiferenciadoo flexible.

4 Consumomasivo(Fordismo): comprade comodidadesen un consumomasivo.Domina
la producciónmásque el consumidor.Las comodidadesofrecidasvaríanpoco unasde

otras, tan sólo escuestiónde moda,estacionesy/o temporadas,y segmentosespecíficos
del mercado.
1 En el consumopost—Fordista:Dominael consumopor encimadel la producción,la
producción se adaptaa la demandadel consumidor. Se produce una reacción del
consumidorencontrade serpartede la “masa”. Necesidadde los productoresde adaptarse

más al consumidor, especialmenteen el sector de los servicios. Surgiendo nuevas

comodidadesmásespecificasy basadasen productosmásnaturalesque implican formas
de producción no masificados; se tiende a patronesde consumoindividualizados.El

consumoseconvierteenelementodiferenciador.

Hay muchasformasde consumoque no concuerdanexactamenteconcadatipo “ideal”,

pero,esevidentequesi seha producidoestecambio.Estoscambiosobviamente,sereflejanen
el sectordel turismoy hansido caracterizadospor Poom(1989): analizando queestecambio
en el turismo, se ha producido con la transformacióndel “viejo turismo”, estandarizadoen
paquetesturísticos, hacia un “nuevo turismo” y nuevos productos, más segmentadosy
flexibles,dondelo importanteno esel productoensí, sino el consumidor.

Estoscambiostambiénhanmodificadolas relacionesentreel turismoy otrasprácticas

culturales.Sehaproducidoun procesode cambioen la diferenciaciónestructuralpor el que las
institucionesdediferenciaciónsocialsehanespecializadoen funcionesparticulares.Lacultura

ha pasadoa ocuparunaposiciónmáscentralen la organizaciónde las sociedadesactuales,en
la cultura denominadapost-moderna”’.El “post—modernismo~~suponela disolución de las

109 MARCHENA,M. (1994) “Un ejercicio prospectivo:De la Industria del Turismo ‘Fordista’ al ocio de
producción flexible”, Papersde Turisme,Institut Turistic Valencia, Pp. 14-15

“~ URRY 3 (1990). Op. Cit . P.14

~ Ibídem, PP. 14-15
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fronteras,ademáslos mediosde comunicaciónhantransformadola miradadelturistay muchas

de las característicashansido prefiguradasen las prácticasdel turismo existente.El turismo
cadavez se distinguemenosde otros tipos de prácticassocialesy culturales.La miradadel
turista forma partede la experienciacontemporánea,de la épocapost—moderna,pero está
experimentandoun cambio rápido y significativo que no se puede aislar del desarrollo
estructural y cultural en las sociedadescontemporáneas.Ha surgido un nuevo paradigma
denominadopost-modernismo112.No esun fenómenoque sólo hacereferenciaa la sociedado
a unaesferadeterminada,hacereferenciaa un sistemade signosy símbolos,específicosen el

tiempo y en el espacio.Este sistema se puede caracterizaren términos de un régimen
específicode significaciónen el queseproducen objetosculturalesparticularesque circulary
sereciben.Estosobjetosimplicanun conjuntode relacionesparticularesentreel significante,
el significadoy el referente.

Para Urry (1990), el post-modernismoimplica una diferenciación estructural, el
desarrolloseparadode unaserie de esferasnormativase institucionales,de la economía,la
familia, el estado,la ciencia. Cadaesferadesarrollasus propios convencionalismosy sus
formasde evaluacióny cadauna de ellas se desarrollade forma separadahorizontalmente,de
tal forma que la diferenciaciónvertical es fundamental.En la esferacultural estosuponeuna
seriede diferenciaciones:entrela culturay la vida, entrela altay la bajacultura,entreel arte
populary el académico,entrelas formasde consumomasivoy las elitistas.Así el modernismo

se entiendecomo un procesode diferenciación,en especialentre las distintasesferasde la
cultura tanto vertical como horizontalmente, el post-modernismo supone una de—
diferenciación.

La cultura post-modernistaes anti—aurática(no proclama su propia autenticidad,
singularidad y el ser único). Las formaspost-modernasno se autoproclamanúnicas,pero se
reproducenmecánicay electrónicamente,hayunanegacióndela separaciónde lo estéticoy lo

social,por otrolado el post-modernismoseoponeala diferenciaciónvertical.

El post-modernismo introduce un problemade diferenciaciónentrelas representaciones
y la realidad.La significación es cadavez másfigural o visual, de tal forma que hay una
relaciónmuy cercanaentre la representacióny la realidady la significacióntomaimportancia
comopalabrao comomúsica, la realidadllega a ser una representación. ComoBaudrillard
apunta,lo que se consumeson los signos y las representaciones.Las identidadessocialesse
construyenatravésdel intercambiodesignosy valores”3.

Ibídem, Chat 5 Cultural Changes and the Restructu¡ing of Tourism. Pp. 82-103

113 Ibidem, p.85.
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ParaUrry, en referenciaal turismo,ésteconstituyeun casoespecial.El turismo podría

decirsequesiempre“ha tenidoalgode post-moderno”.En las experienciasturísticaslo quese
experimentano esunarealidad,sinounarepresentación.El elementovisual (fotos,películas)y
lo simbólico(cargasimbólicade las atraccionesturísticas)siemprehansido esencialesen el

turismo.Lo que la genteve sonrepresentacionesde la realidada partir de unaimagencreada
en postales,video,TV y guías.Así, el turismosepodríaconsiderarpost-moderno.

En este sentidoMacCannell”4(1989) manifiestaque “si la primerareivindicacióndel

post—modernismose toma en serio, los primerosacuerdossocialesque describíhacemásde
doce años,perdieronsentidocasi coincidiendo exactamentecon la fecha de publicación
original de “The Tourist” (MacCanneil, 1976). En los añosde la publicaciónde esta nueva

edicióny segúnMacCannelí,de acuerdocon las tesis sobrela épocapost—modernista,la era
del cambio socioculturalya no es una especialidadde la modernidad”. Segúnlas tesis de
Lyotard, Jameson,Kroker y otros, el incrementode corporacionesmultinacionalesy su

correspondienteextensiónglobal de la economíaamericanay su dominaciónmilitar, han
alteradola sustanciay el comportamientodelcapitalismoclásico.

Manifestandoque mucho del material que se analizaríabajo la cabeceradel post—
modernismoya aparecióen “The Tourist”: “me gustaríaidentificar “Ihe Tourist” con su
prestigio y allanar el bochorno de republicar un libro sobre algo que ya no existe”

(MacCannelí1989). Puedeserqueel turistafiera realmenteunafigura post—moderna,alienada
peroenbuscade algo quellenesupropiaalienacióny evidenciastextualesde esto:enel libro

se usael término “modernidadpost—moderna”y, la visión y el espectáculodel turismo se

describenespecíficamentecomo una forma concretade internacionalizaciónde la cultura y
comoun sistemade superficialidadqueesextensay coercitiva.

Perola interpretaciónque daMacCannelíde estostemasno esla misma que dan los

teóricosdel post—modernismo:“ la diferenciaen el tratamientose tiene que hacer con la

validaciónde las propuestasen nombredel post-modernismoparasuextraordinarioprivilegio
histórico y su etnografiaprominente”,“Basándomeen mi propia y en la lecturadel otros

autoresque hanestudiadoel turismoy la modernidad,no estoypreparadoparaafirmar que la
acumulaciónde materialesllamados “post—modernismo”constituyael fina] de la historia ni

unaépocade la historiadistinta ni puedadecirquecreaquetocanal humanidaden suspartes
másprofundas” (MacCannelí 1989). MacCannelíno admite el hecho de que la sociedad

industrialyano existe.El deseode serpost—modernistase puedeinterpretarcomoel deseode
serturista: ambosbuscanautorizarla culturamodernay su consciencianeutralizandotodo lo

‘~ MACCANNELL, 0. (1989). Pie Touríst.ANewTheoryofdic LeisureClass.(with a newintroduclion by dic
autor). Schocken Boosks. NewYork.pp.ix-xx.
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quepuedadestruirladesdedentro,El post—modernismoy el turismoson simplementeel polo

positivodela desarticulacióncolectiva por los horroresde la modernidad.

El turismo es unaestrategiaalternativapara conservary prolongar la modernidady
protegerlade suspropias tendenciashacia la auto—destrucción.MacCannelíen 1989 realiza
unaautocríticaal admitir y pedir disculpasporque “ el lenguaje seconvierteen evasivoy

115vacio “, esdecir,noaportarespuestas,cuandohablósobreel conscientey los signos.

Por suparteUrry (1990)manifiestaquehayotra cuestiónquepuedehacerquesehable
de un turismopost-modernocompartiendoel sentidode la distinciónde Bourdieu(1991).Una
de las característicasde post-modernismoesla repulsade la gentea ser tratadocomo masa,

tendiendoa la diferenciacióny esto tiene sus repercusionesen el turismo moderno. Los

cambiosmásimportantesdel post-modernismose puedenresumiren: Incrementodel sector

serviciosy de la clasesocialdedicadaa los servicios(lo que Bourdieudenomina“new petty
bourgeoisie”). La fuerza de esta nueva clase reside en su capital cultural, más que en el
económico.Las fronterasde las clasessocialescadavezsonmásimprecisas.Estanuevaclase

social proclamasudiferenciaciónde la clasesocialtrabajadoray la burguesíabasándoseen su
capital cultural (profundizaremosen este sentidoen el Capítulo NT al tratar el tema de la

significacióndel turismonáutico).

La emergenciade esta nuevaclasededicadaa unaactividad esencialmentesimbólica
tiene comoresultadoel nacimientode un nuevopatróndel post-modernismo.Estanuevaclase

y sus característicasafectana la totalidad de la sociedad:significado central del trabajo
simbólico,importanciade los mediosde comunicaciónen la creaciónde modas y los gustos,
la incentivaciónde estosgruposen la creaciónde nuevospatrones,incrementodesuprestigio

sobrela basede que “estánde moda”, importanciadel capital cultural en detrimentode la

necesidadde mantenersu capital económico.Se ha producidoun procesode cambio en la
diferenciación estructural por el que las instituciones de diferenciación social se han

“5 MACCANNELL comentaque si tuviera queescribir ahora un nuevo libro no modificaría demasiadolas
posición adoptada en “The Tourist” respecto a la cuestión de la modernidad, excepto en una critica a las tesis del
post — modernismo. Pero serían necesarios algunos cambios, más que nada por los cambios históricos. Hace 25
años el principal movimientoera el de capital institucional y el de los turistas hacia áreas remotas y periféricas y
su consiguiente preparación para la llegada del turista, después de 300 años de invasiones,soldados, misioneros y
antropólogos.
La ñ~erza dominante en los ai’xos que este autor escribe en la introducción, es el movimiento de refrgiados de la
periferia a los centros de poder. Esta incursión del Tercer Mundo en el Mundo Desarrollado, supone un cambio en
Ja estructura de] turismo. En este punto MacCannell se pregunta cómo encajaría e] hecho Ja miseria de estos
refugiados en la modernidad.
Otro punto a estudiar en un posible nuevo libro seria el tema del feminismo y el turismo. Ya se han realizado
varios estudios sobre los mitos y las ideologías del sexo, pero no se ha avanzado demasiado en áreas paico—
sociales como la semióticao el psicoanálisis. Este seríaun tema para el nuevo “The Tourist”.
MacCannelí puntualíza que para escribir su libro realizó varios viajes y los realizados posteriormente no han
aportado nada para cambiar las tesis de su libro.
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especializadoen funcionesparticulares.La culturaha pasadoa ocuparunaposiciónmáscentral
enla organizacióndelassociedadesactuales,enla culturadenominadapost-moderna”6.

Urry manifiestaqueel post—modernismosuponela disoluciónde las fronteras;además
los medios de comunicaciónhan transformadola mirada del turista y, muchas de las
característicasdel post—modernismohan sido prefiguradasen las prácticas del turismo

existente. “La empresa turística ha sido muy receptiva a la incorporación de nuevas
tecnologías.De hecho, las compaffiasaéreasy las cadenashotelerasfueron las primerasen

adaptarla capacidadde la informaciónparaconectarlas redesde viajes, el alojamientoy los
diversos servicios en un solo producto”1í’?~ La informatización ha propiciado, pués, una

agilización de la gestión turística, pero especialmenteha ofrecido un alud de información
imprescindibleparael marketingactual y la racionalizaciónde la demandaturística(Lanfant,

1980).La tecnologíade la información(sistemade reservascomputerizado,videotexto,y más
recientementeInternet)ha facilitado el incrementoen la velocidady el accesodel turista a la

información. El turismo cadavez se distinguemenosde otros tipos de prácticas socialesy
culturales.La mirada del turista forma parte de la experienciacontemporánea,de la época

post—moderna,pero estáexperimentandoun cambiorápido y significativo que no sepuede

aislardel desarrolloestructuraly culturalen las sociedadescontemporáneas.

Se ha producidoun procesode diferenciación,especialmenteen la esfera cultural,

basadoen el signoy la significación. la distinciónsebasaen el consumo,peroen el consumo
de signosy significados’ . Así, la nota diferenciadoradel post—modernismoconsisteen el
consumo de signos y la paulatinadistinción. Esta concepcióntiene consecuenciasen el
turismo. Los efectos del post-modernismoen el turismo se pueden concebir como la

disolucióndel grupoy de las barrerasy enel impactoen las concepcionesdel turismodeplaya

“en grupo”. Hastaelperiodopost—moderno,el turismo“típico” erael turismo de playa,basado

en el conceptode grupofamiliar o gruposde la mismaclasey las mismasáreasdeorigen.Con
el post— modernismo,sedisuelveestaidentidad,pierdenatractivo los destinosbasadosen la

identidadde grupoy disefiadosparaestructurarlasvacacionesen funciónde patronesde clase.

Así empiezana proliferar formas de turismo que no se basan en el grupo familiar y van

surgiendodiferentestipos de turismodiferenciados.

Hastaahora,la distinción principal entreplacery “dolor” hacíareferenciaal lugar de
vacaciones(y, en especial, en la playa) y al lugar de trabajo, con su monotoníay su

116 IJRRY, J (1990). Op. Cit.. P.88

~ DONARE BENITO, JA. (1996). “El turismo en una sociedad post-industrial. Algunas propuestas
conceptuales”. III JornadasdeGeografía

~ BOURDIEU, P. (1991) “La distinción: Criterio y BasesSocialesdel Gusto”. Ed. Taurus Humanidades,
Madrid.”
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aburrimiento,respectivamente.Estaconcepciónha cambiado,ahorael placerno seencuentra
sólo en la playa, se puedeencontraren variedadde lugaresy no en un lugar en especial.Por
otro lado, hanacido unanuevaclasemedia,del sectorserviciosque basasudiferenciaciónen
sucapitalcultural,Bourdieu(1991).Estanuevaclaseha desarrolladoun sistemade signosque
los diferenciande la clasetrabajadora,aplicadoal turismo seriael abandonode los destinos
marcadospor las concepcionesde grupoy los destinosde playa. La demandadel turismo se va
diversificandoen un procesode individualizaciónen el que la distinciónviene marcadapor los

significadosde los lugaresde destino’19que progresivamentetiendenalos destinosde montaña
Urry (1990). Situaciónque seproduceen nuestropafs al inicio de la décadade los noventacon
la proliferacióndel turismo rural, el turismo en áreasde naturalezay el turismo activo, por

ende,el turismonáutico.

Respectoal nuevo turista postmoderno:El turista esconscientequeno le hacefalta
moversede sucasaparavertodo aquelloque ofrecenlos destinosturísticos.Conel incremento
de la importanciade los mediosde comunicacióny el avancetecnológico se puedever o
inclusosentircasitodo lo queofreceun destinoturistico. El turistaesconscientedequepuede

encontrarel placeren multitud de destinos,no en uno en concretoy es libre paraelegir uno,

otro o varios.Por último, esconscientede queel turismoesun juegoy “ no esalgoserio”, sino
puradiversióny essiempreconscientede queesun extraño,de pasoenun “juego”, retomando
el sentidodel viaje de los jóvenescomo“aves de paso” (Knebe]). Así, el consumoturístico se
va diversificandoen un procesode constantedistinción, dominandolaproducciónenmasade

los destinosgrupales.

El turismo en los añosnoventa se diferenciade los añosanteriorespor un proceso
diseñadopor y parael usuarioen detrimentode un productoparaturistas.Personalizadoy con

signosde diferenciaciónde productosno masificados,en espaciosecológicos,con ofertasde
serviciosdefinidosparalos miembrosde la familia (es interesanterecogerel éxito que tienen
los tour-operadoresconprogramasespecialesparaniños),jóvenes,parejas,deporte,naturaleza,
cultura, etc. Es decir, la diversificación de la oferta turística. El turismo post-modernista
rechaza la uniformidady la estandarización del productoy del espacio:la internacionalización

de lamiradadel turista.

2.4.1.- Motivación y anticipaciónen la sociedadpost-industrial

La importanciade la motivaciónenel turismoesbastanteobvia,representalos porqués

del viaje en generalo de una elecciónen panicular. Cualquiercambiode decisiónimplica un
procesode anticipación,estolleva a considerarel hechode queaúnlas mássimplestomasde
decisión implicanun complicadoproceso.Ha habidovarios estudiossobreel tema,comolos

119 Ver U. MÁCCANNELL(1976) Opus Cit.. Analiza la progresiva toma de significados de los atracciones

turísticas como forma de distinción. Capitulo 6.
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deDann(1981,1983),Pearce,P.L. (1982a)y Stringery Pearce(1984),perosóloen los últimos

añosalgunosautoressehandecantadopor unaaproximacióninterdisciplinariay pluralistaen
estecampo:Parrinello(1993)120.

La motivaciónen las sociedadespost—industrialesseha ido convirtiendoen algo cada
vez máscomplejodesdeel puntode vistacognitivo. De hecho,seha convertidoen un proceso
tancomplicadoquesurgenciertasdudassobresi sepuedeanalizaren los términosclásicosde

motivación.Una de las característicasde las sociedadespost—industrialeses el hechode que
másdel 50 % de la poblaciónpracticael turismo,así comosucrecientecaráctersocial, como
experiencia social. Es posible ver una tendencia hacia un comportamiento turístico
generalizadoa un nivel internacional.

Tanto los psicólogoscomo los sociólogos’2’ han señaladola complejidadde este

procesoquesuponeunacontinuidadenel tiempo.Estasfasesson:Anticipación;Viaje al punto
de destino; Comportamientoen el lugar de destino; Viaje de vuelta; Recolección(Jafari,
1986a).Desdeel punto de vista de la primerafase:La anticipación, debeconsiderarseen el
contextode todo el viaje y en lassucesivasfases.En especialen surelaciónconla última fase,

la de recolección,en un procesode “retroalimentación” que las une. En este punto nos
encontraríamosconel conceptode satisfacción(Pizam,NeumannandReichel 1978,1979).

Paralos psicólogosAndrew Yiannakis y HeatherGibson’22 (1992) las motivaciones

quetiene el turistaa la hora de planificar su tiempo libre dedicadoa las actividadesturísticas
presentannuevasconnotacionessegúnsusexpectativasy centrosde interésen las sociedades

120 LIEBMANPARRINELLO, 0. (1993) Op. cit. p.75

Para &L. PARRJNELLO(1993), en psicología, el término motivaciónse ha convertido en un término muy

complejo, llegando a ser un “super-término”. Los origenes de las teorias de la motivación hay que buscarlos en
Frued,Hulí y Lewín,
En este campo se han creado dos “escuelas” las teorias homoestáticas y las cognitivas. Pero el estudio del
turismo implica todos los componentesde la personalidad tanto desde una dimensión cognitiva como afectiva en
un periodo de tiempo.
Ise-Ahola (1980,82) y Mannel, Iso-Ahola (1987), realizaron un estudio en el que, siguiendo un análisis

dialéctico, compararon la motivación individual y la social de escape y búsqueda, comparándolos con situaciones
de la vida que son sobre o mfra-estimuladas.
Las teorias más recientes sobre motivación se encuentran en modelos interactivos complejos que se basan en
factoressituacionalese individuales representadosen términos cognitivos y emocionales,dandouna amplia
perspectivaparala interpretación de un simple segmento de comportamiento.
Siguiendo a Cranach y Valach (1984), miembros de la escuela de la teoría de la acción, un elemento básico en el
tema de la motivación es lo social, dado el control que ejerce la sociedadsobreel individuo y viceversa. Asi,
cuando la Psicología motivacional entra en esta dinámica de interaccionismo,“el tema se abre a la dimensión
social, y por tanto, a una perspectiva sociológica,en el momento que el “sujeto” es reemplazado por el “actor
social”. Op. Cit. pp.76-79

122 YIANNAKIS, A y GIBSON, H (1992). Roles Tourists Play. Annaisof To’ur¡s,n Research.Vol. 19 n02., PP.

287-303.
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post-industriales.Aunque estasfueron descritasa principios de los ochentapor el también
psicólogoP.L.Pearce’23(1982).

a) El amantedel sol El turista estáinteresadoen el relax y en los baños de sol en
lugaresdetemperaturacalientecongrandesdosisde sol, arenay mar.

b) El buscadorde accionesexcitantes.El turista estábásicamenteinteresadoen

actividadesy reunionessocioturísticas,frecuentandobares,night clubs, y relaciones

conel sexoopuestoimplicadasen relacionesrománticas.

c) El antropólogo. El turista está básicamenteinteresado con los contactos y
comunicacionescon la población local autóctona de los lugares que visita,
compartiendosuscostumbres,hábitos,gastronomia,idioma,etc.

d) El arqueólogo.El turistaestáinteresadobásicamenteen los lugaresarqueológicosy

en el estudiode la historiadelas civilizacionesantiguas.

e) El turista organizado.El turista que está interesadoen las actividadesy viajes

organizados,en los paquetesturísticos,en tomarfotos y en comprargran cantidadde

souvenirs.

j) El aventurero.El turistaestáinteresadobásicamenteen buscarnuevassensaciones,

aventurasy riesgosatravésde los deportesy actividadesde aventura.

123 PEARCE, PL. (1982). TheSocialPsychologyof TouristBehaviourPergamonPress.London

El psicólogo 1’. L. Pearce establece una clasificación de la tipología del turista basada en sus motivaciones y
centro de interés en los siguientestipos:
a) El compradorde souvernirs.El turista interesadoen las actividades y servicios tópicos del modelo turistico
tradicional.
b) El amantede las actividadesde lujo. El turista de poder adquisitivoalto que lleva a cabo actividades de lujo:
grandes cruceros, practica deportes elitistas, amantes de servicios de lujo: hoteles, restaurantes,transportes.
e) El entusiastade visitar y observar otras sociedadesy culturas. EJ turista interesadoen conocer nuevas
sociedades desde el punto de vista cultural, histórico,artistico, paisajístico,antropológico,etc.
d) El espiritualista. El turista que busca en su tiempo vacacional encontrarse a si mismo y buscar en Ja
psicoterapia que proporciona las actividades de tiempo libre turístico su reequilibrio físico, psíquico,religioso,etc.
El turista está interesadoenbuscarel sentidode la vida.
e)El ecológicoyantropológico. El turista amante de la naturaleza y del paisaje, a modo de explorador,amantedel
medio ambiente y la ecología, y de la conservación de la naturaleza.

Ji El viajero empedernido.El turista que es un profesional de las actividades turísticas y del viaje. Amante
empedernidode conocernuevoslugaresy experimentarnuevassensacionesennuevasactividadesturísticas.
g) El viajero novato. El turista que realiza su primer viaje con la falta de información, formacióny experiencia
consiguiente. En según qué aspectos se parece al turista amante de comprar souvenirs.
Ji) El elitista. El turista interesado en actividades turísticas elitistas tanto a nivel social como de diversión. EJ
turista que podríamos calificar de la jet set
1) El turista decalidad El turista que lleva a cabo una actividad como hombre de negocios, actividadesde élíte y
servicios de calidad. Actividades de los yuppies.
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g) El exploradorEl turista prefierelos viajes de aventura,descubrirnuevosdestinos

queaúnnohansido descubiertosy explotadosturisticamente.

Ji) El elitista. El turista está interesadoen las vacacionesy actividadesde élite,

frecuentandoy visitando los lugaresturísticoselitistas. Buscalasactividadesde la jet

set.

i) El espiritualista.El turista buscabásicamenteun conocimientopersonaly espiritual
en su tiempo vacacional,Buscarsea sí mismo. Las vacacioneslas planteacomouna

psicoterapiay unabúsquedadel significadode la vida.

fi El turista individuaL El turista individual que visita los lugares turísticos
masificados,peroseorganizaindividualmente.

A) El turista declasealta. El turistade clasealtaquebuscalos serviciosde altacalidad
transporteen primeraclase,hotelesde cinco estrellas,restaurantesde cinco tenedores,

etc.-. Al mismotiempoviaja individualmente.

1) El turista de mochila. El turista que viaja generalmentede lugar en lugar con la
mochilaa las espaldas,cono sin planificaciónde viajesy estancias.

m) El “escapista“ El turista que huye de la rutina, de la monotoníade la actividad
diariay buscalugarestranquilosy placenterosparael descanso.

ir) El deportista.El turistaamantede laprácticadelos deportesque buscaen sutiempo

vacacional,practicarsusdeportesfavoritos.

El empuje de la motivación se aceptageneralmentecomo un factor dominante.El
mundo ordinarioes el que proporcionael empujea la motivación.Es, al mismo tiempo, el
contextoen el que la anticipaciónseexperienciaen variosgradosy en el quehayque medirla.
En este punto, entranen juegotres cienciassociales:Sociología,Antropología (cultural) y

Psicología(social).Las representacionessocialesse forman en el mundoordinario.Conceptos
como statusy rol, ambienteconstruido,grupo o estréstambiénse debenconsideraren este
contexto” (Parrinello, 1993). El contextoordinario (diario) tiene algunosfactoresculturales
específicosquepuedenvariar notablementede unospaisesa otrosdentrodel ámbitodel mundo
post—industrial124

124 A este respecto Parrinello propone un estudio sobre la motivación en varios paises, “no sería del todo

imposible llevar a cabo un estudio sobre la motivación en cinco o más grandes ciudades de diferentes paises post—
industriales” (PARRINELLO, 1993). Se realizaría usando una muestra similar y la misma metodología parael
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La fase de anticipaciónfue tratadaporDann(1981) enlas basesde la fenomenologíade

Schútz, en ésta se haceuna distinción entre motivaciones“a causade” y “para”. “La

motivaciónturísticapuede,así, servistacomoalgoestrictamenteconectadoconla anticipación

en la medidaque va desdeun áreadel significadoa otro” (Parrinello, 1993). En estepunto
habríaque afladir que seríaimportantever cómola motivación seentrelazacon la fase de
anticipaciónen las sociedadespost—industriales.“Estassociedadesestánliteralmentesaturadas

con la culturadel turismo que originaun incrementode la amplitud de la informacióny de la
intensidadde los canales,de tal forma que la motivacióny la anticipaciónestácargadade
significadosque hace15 afloseranimposiblesde imaginar”(Parrinello,1993).

El tipo de turismo y su intensidadya no viene marcadopor los niveles de renta, sino
que influyen otros factorescomolas actitudesculturales,de un ambientede signosque se ha
ido creandoy que influyen en el turismo, comovimosanteriormenteen opinión de Urry, la
significacióndel hecho del viaje. En estepunto juegaun importantepapel el procesode

retroalimentaciónqueseproducedesdela primerafasede la eleccióndel productoy el espacio

turístico hastala última en el viaje, la incorporacióna la vida cotidiana: sociedadordinaria
(Cohen,1988a,Jafari, 1986a).Por otro lado,Ilahn y Hartman(1973) señalanque la tomade
decisionesrespectoal viaje no se lleva a caboen el ámbitoindividual, sinoque influyen otros
elementoscomola familia o el grupo.

Otropunto importantecaracterísticode lassociedadespost-industrialeses el desarrollo
de la tecnologíay el sistemasecundario:papelde las organizaciones,comoagenciasde viajes,

a la horade activarlamotivación,aplicadoa las técnicasde anticipaciónturística,no sólo con

fotografias, sino con técnicascadavez más“refinadas” comovídeos, películaso la realidad

virtual (internet). No obstante,la gente ha desarrolladoun mecanismode defensacontralas
tradicionales formas de publicidad tradicionalesmasificadas,y ahora los nuevos canales
tienden a adaptarsea ello y presentanproductosmás “personalizados”como por ejemplo,

vídeosturísticosque no se encuentranen todas las tiendas. Con estasnuevastécnicassería
posible,en cierta forma, pasarde la imaginacióna la realidad,con el consecuenteincremento
de la motivación.Esto, en cierta forma, supondríaun conocimientocadavez mayordel lugar
dedestino(la internacionalizaciónde “La miradadel turista”, de Urry).

Por otro lado, Parinnello(1993) apuntaque los patronesturísticossiguenunaspautas
particularesenlas sociedadespost—industriales.Ahorael turismono dependetantode variables

económicas,entrando en juego otras variables ya mencionadascomo los signos y la
significación. Está bien establecidoel hecho de que en las sociedadespost—industrialesel

consumodel turismo siguesuspropiospatrones,quesonbastantediferentesalos del restode

posterior análisis y evaluación sobre las diferencias culturales de los distintos paises. Otra forma seria usando dos
grandes ciudades. Op. cit., pp. 76-79.
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bienes de consumo. A partir de un cierto nivel de ingresos, intervienen variables no
125

económicas

Otra caracteristicadistintiva del resto de los bienesde consumoes que el turismo
encuentraun público receptivoa la informacióny la publicidadtodo el año(Datzer,1981),esto
podríaexplicarsepor el interés latentey la motivaciónintrínseca(Wárneryd,1980) y por la

atmósferade la cultura del turismo. Así, el turismo no se vende como un simple bien de
consumoo una mercancia,es algo que penetraen la vida diaria donde la distinción entre
tiempo de trabajoy el tiempo libre tiendea sercadavez menor,segúnla nuevaorganización

socialdel tiempo(Parrinello,1993).

Comoconclusión,paralos añosnoventapodemosdistinguirdistintastendencias:desde
el puntode vistasocio—psicológico,que la experienciadelturistaesalgo quesevaacumulando
tantoatravésde la vida diariacomoatravésde la frecuenciade las vacacionesa lo largo de los

años.Desdeun puntode vistasociológicoy antropológico,seve cómoen lassociedadespost—
industriales,se ha desarrolladouna cultura social del turismo que continuamentetransmite
estímulosy se puede definir como una “representaciónsocial”. Desde un punto de vista

semiótico,el turismoestáinmersoen un sistemade signosque sobrepasanlas horasdetrabajo
y que creanuna continuidadentreel trabajoy el tiempo libre. Estarelaciónestípica de las

sociedadespost—industriales.También se puede prever que los factorescognitivos tendrán
inevitablementeefectosdebilitadoressobre la imagen del turismo, especialmentesobre la

“image itnaginée”, Lanquar,R (1985)126, considerandola ecuación “mayor información =

imposibilidadde sonar.

125 Ibídem, p. 84. En Alemania, por ~emplo sólo el 33% de los turistas basan su elección en cuestiones

monetarias.

‘~LANQUAR, K(1985,), Sociologiedii tourismeetdesvoyages.PressesUniversitarires de France. Paris.
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3.- OCIO Y TIEMPO LIBRE EN LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL

Hastahacepocolos estudiososdel ocio lo analizabancomoun conjuntode actividades
complementarias,funcionaleso simplementemarginalesal trabajo.La ampliaciónde] tiempo
libre, la afluencia socioeconómica,el cambio cultural de valores y la transformación

tecnológicadel trabajo hanobligado a cambiaresta perspectiva.En la actualidaduna idea
ampliamentecompartidadefiendela llegadade un nuevotipo de sociedady de una revolución
cultural en las que el bienestary el tiempo libre constituyenlos quicios centrales de su
organizacióny su fimcionamiento.Esta imagen de un nuevo tipo de sociedadaugura un
recambio filosófico en la tabla de valores sociales e implica, como cultura, un abandono
progresivode la ética deltrabajoque, supuestamente,habíaconstituidoel soportenucleardel
comportamientodelcapitalismoindustrial.

Lo quediferenciaal ocio contemporáneodel tipo deocio presenteen otrassociedades
es sudefinición social.El ocio no puedeser entendidoya como un fenómenomarginal,sino
como un fenómeno central; ni como privilegio reservadoa unos pocos, sino como un

fenómenouniversal.No comounaactividadquedependade la iniciativa individual,sinocomo
unaactividadde competenciay de responsabilidadcolectiva.

El ocio ha dejado de ser un hecho de iniciativa, de prácticay de responsabilidad
exclusivamenteindividual y se ha transformadoen un derechocivil cuya garantíay fomento
sonde iniciativa y de responsabilidadcolectiva. En consecuenciael ocio deja deserun hecho

cívicoy seha transformadoenunhechopolítico. Como derechosocial introduceun concepto
nuevode ciudadaniaque amplia y democratizaesferasde la vida social y personalque antes

estabanreservadasa ciertosestratosde edad,de sexoo de condiciónsocioeconómica.El ocio
como valor cultural ha suplantadola legitimación instrumental del ocio por una nueva
legitimidad,conformea lo cualesvaloradono tantopor susvaloresmedicinalesde descanso,o
económicosde restauraciónde energía,cuantopor su naturalezahedonisticay placentera.

El ocio contemporáneoseha politizado, se ha democratizadoy, paradójicamente,ha
iniciado unanuevaestructuraciónenla que los recursos,el tiempo, la tecnologíay el potencial
humanoorientadosy enfocadosa la creaciónde ocio han pasadoa constituir una de las
actividadessocioeconómicasmás influyentes en la economíade mercadode la era post-
industrial.
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3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TIEMPO LIBRE Y DEL OCIO

FredericMunné(1980)1”reducela multiplicidad de prácticasy de valoracionesque se
suceckna lo largo de la historia a cinco hitos, que parael propio Munnéequivalena otras
tantasrespuestasa la preguntasobrequéesel ocio o el tiempolibre: la skholéde los griegos,

el otium romano, el ocio como ideal caballeresco,el ocio comovicio en el puritanismoy el

ocio burguéscomotiemposustraídoal trabajo.

3.1.1.-El ocio en la Greciaclásica:la skhol¿

El ocio es un elementoesencia]de nuestraculturaoccidental.Luis GonzálezSeara’28
argumentaque la gran valoracióndel trabajoque tuvo lugar en el mundomodernonos ha
hechoperderla concienciadel puestoasignadoal ocio enla culturaclásica,pesea la evidencia

de quela llamada“religión del trabajo” es unareligión moderna,que arrancade la Reforma
protestante.En el mundogriego,porel contrario,prima la vida de ocio sobrela del trabajo,hay
unajerarquíade valoresquesitúaen primer lugarel ocio. Es más,el trabajosólo seentiende
como condición necesariapara el ocio e incluso la palabra para designarlo lleva una

connotaciónnegativa,de “no-ocio”. En esesentidosemanifiestaAristóteles’29cuandodiceque
“estamosno-ociosos-trabajamos-paratenerocio”.

Ahora bien, y siguiendoal profesorGonzálezSeara(1968),parael hombregriego, el
ocio no significaba“estarocioso”, enel sentidode no hacernada,de entregarseaun dolcefar

niente, sino que el ocio implicabael ejercitarseen la contemplaciónde la verdad,el bien y la

belleza,en formano utilitaria. Estacontemplaciónconstituíala máselevadaforma de vida para
un griego. Aranguren’30ha dicho que la cultura griega,y la ciudaddondese creó, fueronuna
culturay unaciudadesencialmenteociosasy que, por tanto,al ponerel sentidode la vida en el
nobleocio,ocupacióny felicidad,estudioy afición, quehacery libertad,se fundieronen una

mismarealidad.

Por supuesto,en Grecia era preciso trabajar. Pero esto lo resolvieron los griegos
estableciendodosclasesde hombres:unosquevivían suexistenciacomo“juego”, dedicadosa
las tareasdel arte,la contemplacióno la guerra,y otrosobligadosatrabajaren no muybuenas
condiciones. El mismo Aranguren (1961) indica, en el estudio citado, que el supuesto
sociológicoquehizo posible la vida de ocio del griego ffie la esclavitud,circunstanciamuy a

¶27 MLJNN , E (1980),Psicologíadel TiempoLibre. UnEnfoqueCritico, México, Trillas, pp. 39-53.

~ GONZALEZ SEARA, Luis (1968)Opinión Publicay comunicacióndemasas,Barcelona,Miel, PP. 69-93

129 ARISTÓTELES,(1960),Étícaa Nic&naco, InstitutodeEstudiosPolíticos,Madrid, p.l 66.

130 ARANGUREN IL.,(1961) “El ocio y la diversiónen la ciudad” en La juventud europea y otros ensayos,
Barcelona,pp. 114-115
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teneren cuentaa la horade criticar la sociedadde masas,tanalejadade eseocio del hombre
griego.Establecerunaclasede individuos, liberadosdel trabajo,paraquesepuedandedicara

la contemplaciónociosa,puedeser muy deseableparadicha clase,pero no es fácil que los
obligadosa trabajaresténtan satisfechos,por muchasventajaspara la sociedadque les sean

prometidas.

Munné (1980) recogela mismaidea,se refiere a cómolos griegoshicieron factible la
disposiciónde tiempoparasí, medianteunatajantedistribuciónverticalmenteestratificadadel
tiemposocial; así,mientrasunaélite disponíade todo sutiempoparaconseguiraquelestadode
espíritu, la masarestantedebía dedicar su tiempo al trabajo. De esta forma, el supuesto

sociológicoquehizo posibleentrelos griegosla vida de ocio fue la esclavitud.Estosignifica,
que si segúnla teoríagriegasólo el hombrequeposeeocio eslibre, esasíporqueen la práctica

sólo el hombrelibre puedeposeerocio.

En e] pensamientoclásico,el ocio comovía del saberno utilitario sino contemplativo,

fue alabadoporSócratesal decir de él que eraunade las mejorescosasqueposeía.En Platón

encontramosya un conceptoclarodel mismoenestesentido,pero quienpresentael concepto

máselaboradoesAristóteles,panquienla skholéesun fin en si misma,un ideal devida, cuya

antítesises el trabajo. El ocio es una felicidad intrínsecaque abre a uno de los tres tipos

posiblesde vida moral; la vida contemplativa,que exigepermanecerlibre de la necesidadde
131trabajar

Aristótelesestablecela distinción entrelos trabajosdignosde los hombreslibres y los

serviles,y promueveparticiparsólo de aquellostrabajosque no envilecena] individuo, siendo

viles todos los oficios que deformanel cuerpo,así como los trabajosasalariados,“porque

privandeocio a la mentey la degradan”.Aristótelesensalza,en cambio, la educaciónmusical,

queayudaahacerun buenusodel ocio, principio de todaslas cosas.Puessi bienescienoque

tanto el trabajocomo el ocio sonnecesarios,“e] ocio espreferibleal trabajoy fin de él”, y, por

consiguiente,hemosdepreocupamosdecómodebemosemplearnuestroocio, únicaformade

lograr la felicidad. Los quetrabajannopuedenlograr la felicidad,ni tampocoel estadode ocio,

propio de los hombres libres, a quienes va dedicadala educaciónmusical, Aristóteles,

(1951)132.

Esteconceptogriegodel ocio pasóaRomay ala EdadMedia,si bienesprecisoseflalar

algunosmatices.En Romasiguenla línea griegalos estoicos,y especialmenteSéneca,para

quien los filósofos son los auténticoshombresociosos. Perootros romanos-y entre ellos

131

MUM4E, F (1980). Op. Cit.

132 ARISTÓTELES,(1951).Política, InstitutodeEstudiosPolíticos,Madrid, , librn V (VIII), PP.149-153
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Cicerón-vene] “ocio” comocontraposicióna “negocio”,es decir, el hombreestáocupadoen
diversasactividades-“el negocio”- y luegodescansade ellasy sedivierte en el “ocio”-. Lo

cual esun conceptomuy distinto del ocio aristotélico. Y lo mismo ocurreen el cristianismo

medieval,dondela contemplaciónseconvierte,esencialmente,en búsquedade Dios y de la

verdad religiosa. Pero, en cualquier caso, el entendimientoclásico iba unido a la idea de
contemplación,tal como dice Lain Entralgo (1960)133 que “en su sentido - helénico y

medieval-ocio no esociosidado inactividadcondenable;el ocio clásicoesantetodo un estado

del alma. Y así entendidoel ocio, el ociosono es el perezosoo el vago, sinoel contemplativo”.

3.1.2.El Odum romano

Como vimos anteriormente,en Roma no prosperóla visión griega, que sólo fue

continuadaporel estoicismo;la acepciónmayoritaria,que encontramosen Cicerón,serefiere

al otiumcomotiempode descansodel cuerpoy recreacióndel espíritu,necesarioparavolver a
dedicarseal trabajo. El trabajo, a pesarde su etimología-el nec-otium-no tiene, como en

Greciaunasignificaciónnegativa.Más bien el ocio consisteen no trabajar,en un tiempolibre
detrabajo,queseda despuésdel trabajoy paravolver a éste.El ideal griegoha sido invertido:

el ocio pasaa ser un medio y el trabajo, el fin. Pero ambos,ocio y negocio, forman parte
constitutivadel hombrecompleto,sólo estal el hombreque reúneel otium cumdignitate. El

ocio ciceroniano,que suponesiempre el respetoal gobiernoy a sus representantes,no es
tiempodc ociosidad,sino de descansoy derecreotantocomodeMeditación’34.

Ahorabien,prosigueel propioMunné(1980), la meditaciónsólo integrael otium de la

intelectualidad;para el pueblo se redujo al descansoy, sobretodo, a la diversión. El ocio
popularno fue unanovedadromana;inicialmentelos griegoshablandadoestesignificadoa la
skholé;sin embargo,no llegaronateorizarsobreél por no estimarvaliosoel tiempo de reposo
y dejuego,el tiempode fiestadestinadoa estosfines.

Pero frente al antecedentegriego, el “otium dc la sociedadromanapresentaunas
connotacionesnuevasque respondena un contextoeconómicoy político diferente;en efecto,
Romaintroduce,por vez primera, el ocio de masas.Desde los ludí y los munerahastalos
mimosy las comedia(atellanae), organizadospor el Estadoenlos díasde fiesta queocupaban

casi la mitad del calendario,el ocio popular,masivoy anónimo,es despreciadopor las ¿lites
quelo alientany lo utilizan comoinstrumentode dominación;la clasedominanteda “panís et

circenses“. Contrapuestoal ocio de los filósofos, el ocio vivido por la plebe constituyeun

eficazmediodedespolitizacióndel pueblo,de un puebloal queseha reducido,en granparte,a

133 LAIN ENTRALGO, 1>, (1960) Ocioy trabajo, RevistadeOccidente,Madrid, p.22

‘~MUNNE, F (1980). Op.Cit.
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la condición de espectador.Estamos, pues, ante una institucionalizada estratificación
dicotómicadel fenómeno:el ociode la ¿litesocialfrenteal ocio popular”.

3.1.3.El ocio comoidealcaballeresco

Comoya sehadichoel ideal griegodel ocio pasótambiénala EdadMedia en suforma
deideal contemplativo,volcadoen la búsquedadeDios y de la verdadreligiosa.Ahorabien,y

siguiendoal profesorGonzálezSeara(1972).en el mundomedieval,apartede los individuos

contemplativos,que ven movilizada su actividad mental en medio de un mundo cuasi

sacralizado,seva constituyendootra clase,queno trabaja,y que disponede podery dinero,
peroquetampocoseejercitaen la contemplación.Es la “claseociosa”quedescribeThorstein
Veblen (1995)135, y queno tiene nadaquever con los ociososgriegos.Veblen ha señalado
cómo llega un momentoen que el “ocio ostensible” serála condición de toda distinción y
poder.La riquezay el poderen sí mismosno bastanparaganarla estimade los hombres,sino
que han de ser puestosde manifiestopor la abstenciónostensiblede todo trabajo útil, que
resultaráincompatibleconcualquiersituaciónrespetableenla comunidad.

Esta clase ociosade Veblen (1995) no tiene preocupacionescontemplativas,en la

mayoríade los casos,pero concuerdacon los griegosen despreciarel trabajoy valorar el

tiempo libre, aunqueno consigadarle la forma de ocio, como hacíanlos griegos136 Para
Munné (1980) se asemejatambién al otiwn romano,en tanto que está constituido por la

diversión.Pero,a diferenciade esteúltimo, es, sobretodo, unaconductadirigida a formas de
exhibición social. Y comola skholé,seopone al trabajo(productivo)llegandoa ser,en sus

formastardíasun fin en sí mismo.

En opinión de Huizinga(1972)137“la última partede la EdadMedia es uno de esos

períodosterminales,en que la vida cultural de los altoscírculos socialesseha convertidocasi
integramenteen unjuegode sociedad”.Parael propioVeblen(1995),la claseociosaencuentra

su máximo desarrolloen los estadiossuperioresde la cultura bárbara,concretamenteen la
Europay el Japónfeudales.El tipo de ocio que surge está inspiradoen un espíritu lúdico
clasista.Consisteen laabstencióndeltrabajoy, adiferenciade Grecia,enla dedicaciónplenaa

actividadeslibrementeelegidastalescomo la guerra,la política, el deporte,la ciencia o la

religión. La dedicacióna las mismasllega a estimarsehonrosay, en consecuencia,es una

condición previa para disfrutar del decoro social. Así entendido,el ocio “no comporta

indolenciao quietud;significapasarel tiemposin hacernadaproductivo:Porun sentidode la

‘“ VEBLEN, T. (1995), Teoría de la Clase ociosa, México, Fondo de Cultura Económica(F.C.E.), Segunda
ediciónsegundareimpresión.pp.43 y ss.

136 GONZÁLEZ SEARA, L. (1968)Op. cit.

~ HUIZINGA, J. (1972)Horno Ludens,Madrid, Alianzaeditorial
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indignidaddel trabajo productivo; y, como demostraciónde una capacidadpecuniariaque
permiteunavidade ociosidad”.

3.1.4.El ocio comovicio en el puritanismo

Conel mundomodernoseproduceun cambiode situación.La Reformava a traeruna
nueva consideracióndel trabajo,que dio lugar a una religiosidaden la cual los hombresse

justifican en su profesión, como ha puesto de manifiesto Max Weber (1984)138, quien
argunientaque“lo propioy específicodela Reforma,en contrasteconla concepcióncatólica,

eshaberacentuadoel matiz ético y aumentadola prima religiosaconcedidaal trabajoen el
mundo,racionalizadoen ‘profesión’. Al seréstaalgoqueel hombreha de aceptar,porqueselo

envíala Providencia,seproducela consideracióndel trabajoprofesionalcomomisión,comola
misión impuestapor Dios al hombre”. Sin embargo,y en opinión de Luis GonzálezSeara
(1968),másrelevanteque el sentidoluteranode la profesión,es la dimensiónascéticaque le
dio el calvinismo,comofuenteprincipal que ha dadoorigen al capitalismomodernoy queha

cambiadola valoracióndel trabajoen Occidente.ReforzandoesteargumentoErnst Troeltsch
(1959)139indicaque“se olvida que la doctrinadel oficio o vocacióncomoaportaciónordenada
de todo trabajadora los fines de la sociedad,impuestospor legenaturae,hacíatiempoqueera
doctrinacatólicareconocida.Se trata de la misma actitud tradicionalistaen la vida,prescrita

por el catolicismoy en modoalgunode un espoleopara ingresaren el poderosomovimiento
progresivode la modernavida económica.Mucho mayor significación correspondeen este
aspectoal calvinismo”.

Seacomoquiera,al margende las distintasfuerzasactuantes,la Reforma supusoun

cambioenla valoracióndel trabajo.Ésteseconsideracomosignode valor social, los hombres
sejustifican en el trabajoy por el trabajo,y se llegaa unaespeciede religiosidaddel trabajo,

en la queésteyano esvaloradoporsusresultados,sinopor si mismo.

Desapareceel estigmadespreciativodel trabajomanual.La claseociosaya no enarbola
comobanderade distinción el ocio improductivo,sino que cifrará suprestigioen un mayory
másrefinadoconsumode bienes.Sedesarrollatodaunaproducciónde bienesde lujo, que van

a teneruna inmediata repercusiónen el desarrollocapitalista,como ha seLlado Sombart
(1965)140y en cuyaposesiónseafanarála claseociosa,pasandoasí del ocio ostensiblealo que
Veblen(1995) llamael “consumoostensible”.

138 WEBER, Max (1984)LaEtica protestantey el espiritu del capitalismo,Madrid, Sarpe,GrandesPensadores,

pp. 95-96

139 ERNSTTROELTSCH(l958),Elprotestantismoyelmundomoderno F.C.E.México, citadopor GONZÁLEZ
SEARÁ, L. (1968)Op. Cit . P.80.

~ SOMBART,(1965).Lujoy capitalismo,Revistade Occidente,Madrid, citado por GONZALEZ SEARA, L.
(1968)Op. oit. P.80.
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Munné(1980) recogetambiénla ideade que el ocio ostensibleevolucionahaciauna

ostentaciónprogresivaa través de comportamientosexcesivos.Es la aparicióny posterior
invasióndel lujo, fuente de placery mostrativoal límite de una riquezapersonalo familiar

sobreabundante.Así,se llega al derroche,en augecrecientehastael siglo XVIlI. No obstante
la derivacióndel ocio ostensiblehaciael consumoostensible,el carácterostentosodel ocio
caballerescoprocuraadaptarsea la fuerte presión de las ideaspuritanas. Los hombresde
negocios,comonoscuentaVeblen(1995),sevenimpulsadosadedicarseal trabajoindustrialy
el ocio se disfrazade “trabajo”: pasaa la esposay a los sirvientes(clase ociosavicaria), en
forma de actividades“sociales” o domésticas,de entretenimientosmoderadoscon apariencia

de deber,que muestranque aquéllosno sonvagos,sino que estánplenamenteocupadosen el
tiempoaunqueen nadalucrativo o quetengaunautilidadimportante.

Desdelos postuladosde la éticareformistadel calvinismo,el ocio esentendidocomo
ociosidad, a la que se tilda de fenómenoantinatural.El ocio pasa a ser entendidocomo

contrapuestototalmenteal trabajo; es el antitrabajo: la inactividad misma. El trabajo es
productivo; el ocio, absolutamenteimproductivo. La idea caballerescadel ocio como
improducciónsubsiste,por lo tanto, pero se la recoge invirtiendo su valoraciónsocial. En
consecuencia,el ocio continúa poseyendoun valor semiótico, al igual que en la fase
caballeresca,pero ahorael mensajeque transmite es bien distinto: es una clara señalde
condenaeterna. Entendido como un no hacer nada, o mejor un no hacer algo que sea
productivo,ya no es uno de los peoresvicios del hombre, sino el vicio madrede todos los

demásvicios. Al sersinónimode sometimientoala mismavida viciosa, quiencaeen él no es
libre sinoesclavode sí mismo141.

Estainterpretacióndel ocio como algo radicalmentenegativoseha mantenidoa partir
de entonces.En autorescomoMercier,de la ChAtre o Tocqueville, se revelael fuerteimpacto

del puritanismo en la vida europea y americanadurante los siglos XVIII y XD(. La
contraposiciónsaintsimonianaentrelasclasesindustrialy la de los ociosos,y la mismacrítica
de Veblen,no sonajenosaeseespíritu.

3.1.5. El ocio burguéscomotiemposustraídoal trabajo

El advenimientode la RevoluciónIndustrialno suponela disminuciónde la jornadade

trabajo; por el contrario, éstave incrementadasu duración.El tiempo diario de trabajo va
aumentandohastaextremosagotadores,a un puntolímite en el que las masasde trabajadores
tomanconcienciade la brutal situaciónde explotacióna que estánsometidas,iniciando un

¶41
MUNNE, E. (1980)Op. Cit.
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fuertemovimientoreivindicativo.Susinsistentesy progresivasexigenciasseconcentranen dos

puntos: reducciónde la insosteniblejornadalaboraly aumentode los salarios.Ello originaun
proceso,lento pero constante,de disminución de las horas de trabajo a través de medidas
legislativas.Así, poco apoco, enpequeñasy contadasdosis,surgeun tiempo nuevosustraído
al tiempo de trabajo. Es un tiempo excedenteque la ideologíaliberal no sujetaráa norma

alguna,dejándoloala libredisposiciónindividual’42.

La modernizaciónaporta, de este modo, una manifestacióninédita del ocio. Las
anteriores acepcionespresentanla característicacomún de dotar al ocio de un sentido
determinado,positivoo negativo.En Greciay en Roma,comoentrelos caballerosostentososy
entrelos puritanosantiociosos,la actividadociosaestásocialmenterevestidadeun significado

claroy específicoque no determinapero si condicionael empleodel tiempo dedicadoa ella.
La sustantividady la valoracióndel ocio reside en el modo de empleode] tiempo.Lo esencial
en cadacaso esmásel uso social quesehacede la temporalidad,que el hechode disponer
librementede un tiempo’43

No ocurre así con el ocio moderno.Ahora se sustraetiempo al trabajo habitual y

cotidiano, no porque se valore el contenidoconcretode dicho tiempo, sino porque se ha
desvaloradoel trabajo. En consecuencia,lo que importa es el no-trabajo;no directamente,el

ocio. El valor esencialpasaa residir menosen los aspectoscualitativosdel ocio, referentesal
contenidodel fenómeno,queen los cuantitativosrelativosal tiempo144.

La denominación“ocio burgués” correspondeal propio Munné (1980), quien lo
justificano en razónde queseaexclusivoy propiode los burgueses,queno lo es, sinoporque
éstos son quieneslos inspiran y lo controlan. En opinión de Munné el comportamiento

pautadoduranteel tiempo sustraídoal trabajo no es realmentelibre ni resultasocialmente
indiferente.Estásupeditadopor las condicionesdeltrabajo,siendoun fugazrespirodel mismo,

y ademáspronto llega a constituir una fuente potencial de consumo que los dirigentes
capitalistasvanrápidamenteautilizardeacuerdocon susparticularesintereseseconómicos.

La tesisdel reforzamientoennuestraépocade los valorescuantitativosdeltiempolibre
frente a los valorescualitativosdel ocio esasumidapor variosautores.Luis GonzálezSeara
(1968) indica como el ocio que reclamay vive el hombre de la sociedadde masases
sustancialmentedistinto del ocio clásico, debido a las característicasdel trabajo, que
fragmentanel tiempo libre a lo largo del día y de la semana,en una forma que impide un

~ tbk/em

“~ ibídem

144 bit/em
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verdaderoocio. Por ello prefiereenglobardentro de un conceptoamplio de ocio todas las
actividadesdelhombrede hoy queno formanpartedesutrabajoobligatorio.

Sin duda es Sebastiánde Grazia(1966V45 quien expresaesta idea con mayor
vehemencia,indicandoque “cuando algo con el nombrede ocio apareceen la Sociedaddel
Trabajo esacriaturade una fe maravillosa,ya no es ocio sino tiempo libre”. Es tajanteal
diferenciarel ocio del tiempolibre: “El ocio y el tiempo libre viven en dosmundosdiferentes.
Nos hemosacostumbradoa pensarque son lo mismo,perotodo el mundopuedetenertiempo
libre, y no todospuedentenerocio. El tiempo libreesunaidea de la democraciarealizable;el
ocio no estotalmenterealizable,y, por tanto,esun ideal y no sólounaidea.El tiempo libre se
refierea una formadeterminadade calcularunaclasede tiempo;el ocio esuna formade ser,

unacondicióndel hombre,quepocosdeseany menosalcanzan”.

3.2. EL TIEMPO LIBRE Y OCIO

Las relaciones socialesdel trabajo en la sociedadmodernahan transformadoel

conceptode ocio y tiempo libre. ParaMunné (1980) los tipos históricosdel ocio revelanun

significadoglobal del fenómenointernamentecontradictorio:“el ocio esy no es,a la vez,todo

ellot 146 En el estudio de los términos podemosencontrarinterpretacionesdiametralmente

opuestas:mientrasparaDe Grazia (1966)’~~ “el tiempo libre esel tiempo fueradel empleo,

tiempodesocupado”,paraMarcuse(1964)148,“hoy día la gentetieneocio pero no disponede

tiempolibre” . El tratamientodel ocio deDeGrazia(1966),esmás filosófico, llegandoa decir

“que el mundoestádividido en dosclases,no treso cincoo veinte. Exactamente, dos.Unaes

la gran mayoría;la otra es la ociosa,no de los ricos o los herederos,sino la de aquellosque

amanlas ideasy la imaginación”, “ el hombrecomúntiene que comprarsus placerescon el

tiempoy la rentade su ocupación,mientrasque estaclase(ociosa)estárealmenteocupadaen
,149

susplaceres

Una de las aportacionesmásreconocidasobreel ocio y el tiempo libre correspondea

Dumazedier(1975)150,en sudefinición de “tiempo libre”, en la enciclopediade las ciencias

sociales,nos indica que el tiempo libre es “el tiempo que quedalibre no solo despuésde las

145DEGRAZIA(1966), 5., Tiempo.trabajoy ocio, Madrid, Tecnos,p. XIX

MI3NN, E. (1980)Op. Cit. p.SO.

‘470E GRAZIA, S(1966),citadopor MUNNE, F. (1980)ibídem,pSi.

148 MARCUSE,H.(1964),citadopor MUNNE, E. (1980)ibídem,pSi.

~ DE GRAZIA, S(1966),Op. Cit.p.334-335

~ DUMAZEDIER, 1(1975),voz “Ocio” en Enciclopediadelas CienciasSociales,Madrid, Aguilar, pp. 402-407

99



CAPITULO 1: TURISMO, OCIO,Y DEPORTEEN LAS SOCIEDADESINDUSTRIALIZADAS

horasnormalesde trabajo,sino tambiéndespuésde las horasextraordinariasy del tiempoque

seempleaen ir y venir al lugardetrabajo. El tiempolibre, incluye el ocio, así como todaslas

actividadesque tienen lugar fuera del contexto del empleo retribuido. Las necesidades

personalesde comer,dormir y cuidarla saludy el aspectoindividuales,así como los deberes

familiares,sociales,cívicosy religiosos,debenatenderseenel tiempolibre”. Mientras que el

ocio implica “quedar libre de aquellasobligacionesinstitucionalesprescritaspor las formas

básicasde la organizaciónsocial”; El ocio “Es resultadode una elección libre”; “El ocio
implica y presuponela existenciade obligacionesfundamentalesque se oponena él; estas

debencesarantes de que aquel empiecey solo puedendefinirse en función de aquel y

viceversa”.Duniazediersintetizadeestemodosuyaclásicadefinicióndeocio en la que afirma

que“el ocio esun conjunto de ocupacionesa las que el individuo puedeentregarsedemanera

completamentevoluntaria, sea para descansar,sea para divertirse, seapara desarrollarsu

información o su formación desinteresada,su participaciónsocial voluntaria, tras haberse

liberadode sus obligacionesprofesionales,familiaresy sociales”’51. Tiempo libre seríaaquel

no dedicadoal trabajo, y ocio dentrode este,seríaaquelno dedicadoa otras obligaciones,y

portantodeelecciónlibre, aunquesocialmentecondicionada.

Peroestadefinición escontrovertida,y no es universalmenteaceptada,seobservaen

ella que tantoel tiempo libre como el ocio vienendefinidosen su oposicióna otros tiempos,

por lo que paradefinir el tiempo libre (y el ocio) lo mejor es partir del análisis de todo el

tiempo social. A partir de esteanálisis es posible establecerdiversas clasificaciones;esta

diversidades plausiblesi consideramosque las clasificacionesno tienensu fundamentoen la

realidad, sino en las necesidadesdel análisis. En estesentido resultapertinenterecogerlas

distintasclasificacionesdel tiempo propuestaspor diferentesautores,en cuantonospermite

situaren qué formaenfocanla realidady quécriteriosadoptanparaanalizaresarealidad.

3.2.1.Autoresclásicosprincipales:Ocio y TiempoLibre

Las innumerablesdefinicionesque sehanpropuestodel ocio o tiempo libre mantienen

posturas,como hemos visto, muy diversassobre el aspectotemporal del mismo. Munné

(1980)152distingueestasdefinicionesen los siguientesgrupos:

a) Tiempo libre es el quequedadespuésdel trabajo: autoresmuy distintos entresi,
concibende estemodo el tiempolibre o de ocio, desdeel FrankfurtianoSternheimhasta

los burguesesSonley Anderson.Porsupuestoqueno hay unanimidadentreellosacerca

de qué es el trabajo. Lo único claro es que el trabajo no recibe una acepción

151 DUMAZEDIER, 1. (1971), “Realidadesdel Ocio e Ideologías”,en DUMADEZIER, RAES y otros, Ocioy

SociedaddeClases.Barcelona,Fontanela,PP. 9-45

152 MUNNE, F. (1980)Op. Cit.p.50-68.
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comprensivade toda actividad humanaen lo que tiene de esfuerzo, sino que su
significado se limita a las actividadesproductivas de caráctermaterial e incluso

intelectual;a las remuneradaso lucrativas,a las asalariadaso dependientes,a las que
reúnendosde estoscaracteres,o alas quereúnenlos tresa la vez. En cualquiercasose
presuponequeel trabajoy el ocio seoponenenel tiempo.

b) Tiempolibre esel que quedalibre de las necesidadesy las obligacionescotidianas:

estees el enfoqueen el que secentranlas concepeionesde Lundbergy Komarovski,

Neumeyer,y enparteDumazediery E. Weber;lo tomatambiénen cuentaAnderson,

así comoDe Grazia.Es unatendenciaque dudacuandoseproponeconcretarel alcance

o los límites prácticosde la definición. Por ejemplo,entrelos que intentanespecificar
las necesidadesu obligacionesque debenserexcluidasdel ocio, Loeffer opina que el

tiempo libre es el no dedicadoa trabajarni a dormir, Giddensexcluye ademáslos
desplazamientoshogar-trabajo,en cambio,R.C. White dice que hay que exceptuarel
comer,etc.

c) Tiempolibre eselquequedalibre de las necesidadesy las obligacionescotidianasy

seempleaen lo que uno quiere. Es la posición, entre otros, de Miller y Robinson,y
pareceser la preferidapor los no especialistasen la materia. Le signen,porejemplo,el
psicólogoN. Sillamy y el socioeconomistaTh. Suavet,Es unatendenciaeclécticaque
quiereenlazaral grupoanteriorconel que le sigue.

d) Todos los gruposdescritosoperanpor sustracción.Probablementeparasuperareste

carácterresidual,entreotrasrazones,otro gruposeapoyasólo en la segundapartede la

última definición sintetizada:el tiempolibre esel queseempleaen lo que uno quiere.

Es la concepciónmás característicade la tendenciaburguesa;y al decir de Stanley

Parker,estoeslo quesignificael ocio parala mayoríade la gente.

e) Un último grupo, reaccionaen contra de esta postura tratando de objetivar la

cuestión,al centraríaen la naturalezateleológicao axiológicade la actividadrealizada.

En estecaso,el tiempo libre es definido como laparte del tiempo (fueradel trabajo,

aclaranalgunos)destinadaal desarrollofisico e intelectualdel hombreencuantofin en

sí mismo.Así opinanPrudenski,y Richta y su equipo; tiende a ella tambiénKaplan

cuandoseñalaque el ocio esun nuevosistemade valores,aunqueal referir estesistema

al WelfareState sesitúanen el polo opuestoal de aquellosdosautoresmarxistas.Es

localizableesta postura,asimismo,en E. Weber; y aunquesólo con reservaspodría

incluirsela definición que del loisir daDumazedier,su másrecienteposiciónpermite

situaTIodentrodeestatendencia.Es un grupomuy heterogéneo.
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El propioMunné(l98O)’~~ al clasificarel tiemposocial,partedel supuestode quetodas

las accionesestánsujetasa un tipo de condicionamiento;libertad y condicionamientono se

oponenentresí sino quesecomplementan.Nuestrasaccionessediferencianentresí tanto por

la obligacióno necesidadcomo por la libertad. Una y otra no son sino amplios modos de

condicionamiento.Laobligaciónconsisteenunestarcondicionadala accióndesdefuera,esun

heterocondicionamiento;mientras que la esencia de la libertad reside en el hecho de

condicionarseuno a sí mismo. El hombreeslibre por cuantopuedeautocondicionarsey se

autocondiciona.Tomandocomo criterio la diferentenaturalezainternadel condicionamiento

de la conducta,Munnéestableceunatipología del tiempo socialque contienelos siguientes

trestipos fundamentales:

1. El tiempopsicobiológico.Es el ocupadopor las conductasimpulsadaspor nuestras

necesidadespsíquicasy biológicaselementales:sueño, nutrición, actividad sexual.

Incluye el tiempo invertido en las accionesnecesariasy preparatoriasde aquellas,tales

comohacerla camao ir de compras,y tambiénincluye el tiempo de enfermedad.Son

conductas inevitables, aunque presentan amplias variaciones en las pautas de

comportamientodebidoalos factorespersonalesy sociales.

2. El tiemposocioeconómico.Es el tiempoempleadoen las conductasderivadasde las

necesidadeseconómicas,consistentesen una actividadlaboral. Comprendeel tiempo

complementariode desplazamientoshogar-lugarde trabajo;perotambiéndebeincluirse

en él el tiempo dedicadopor la mujer al trabajo doméstico,así como el que los

estudiantesdestinan a su formación. El tiempo socioeconómicoestá fuertemente

heterocondicionado,sobretodo en la sociedadindustrial. El autocondicionamientose

da enpequeñasy aisladasdosis(eleccióndel trabajo,de la cantidadde tiempo vendido

al mismo,etc.)exceptoen las tareasdel amade casay del estudianteque,hoy porhoy,

admitenun mayor autocondicionamientoespecialmenteen las circunstanciasde su

realización.

3. El tiemposociocultural. Vienedadoporel que sededicaa las accionesquedemanda

la vida sociocultural.Es el tiempoinvertido en visitaraunosamigoso en iT conellosa
unasesiónde cine, en votar en unaseleccioneso en cumplimentarunosimpresosde

declaraciónfiscal; cuidar a los hijos, conversarlos espososentre sí de sus asuntos,
asistir a un mitin político o a una función religiosa. Se trata de los mil y un
compromisosresultantesde los sistemasde valoresy de pautasculturalesestablecidos
encadasociedady encadagrupo,e ineludiblementeacortoo largoplazosino sequiere

serobjeto desanciónsocial.

‘~ Ibídem, p.73-’I 8.
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4. El tiempolibre. Accionesqueel hombrerealizasin unanecesidadexternaque le
impulsea ellas.No esqueen ellas no exista necesidad,peroéstanos es intrínseca;es

autocreadapor cadapersona.En consecuencia,uno mismo es quien pone, más que
impone,lascondicionesparala satisfacciónde aquellanecesidad.El tiempodedicadoa
tales acciones es un tiempo a] máximo autocondicionado y al mínimo
heterocondicionado;de ahíel tiempolibre. Éste,a diferenciadel restantetiemposocial,

es el tiempo dedicado a aquellas accionesque tienden a satisfacer necesidades
autocreadas.La conclusiónesque el tiempolibre estáconstituidoporaquel aspectodel

tiempo social en el que el hombreautocondiciona,con mayor o menor nitidez, su
conductapersonaly social.

En el panoramade la Sociologíaespañola,Gil Calvo’54 mantienea grandesrasgosesta
tipología,aunqueelimina la categoríade tiempo sociocultural,categoríaqueen el contextode

un estilo de vida mediterráneopuederesultarconfusa,en algunosde los ejemploscitadospor
Munné (1980): no pareceplausiblepensarque alguien asistaa una sesiónde cine con los

amigosconel objetono de divertirse,sinodeno sersancionadosocialmente.

Por su parte, Elías y Dunning (1992)’~~ establecenuna tipología más compleja,
partiendono de la totalidaddeltiempo,sinoúnicamentedel tiempolibre, esdecir, lo quequeda
del tiempo restando el tiempo de trabajo. Su propósito es estableceruna tipología
suficientementecomprehensivay detalladade las actividadesde tiempo libre, encaminadaa
distinguirel ocio del tiempolibre. La distinción es clara: todaslas actividadesrecreativasson
actividadesde tiempo libre, pero no todas las actividadesde tiempo libre son recreativas.
Hablan de “espectro del tiempo libre” utilizando la metáfora “espectro” como fonna de

destacarla ideade que, al igual que los coloresen el espectrodel color, los diversostipos de
actividadesde tiempolibre se matizanunosa otros; con frecuenciase traslapany funden. A

menudocombinancaracterísticasde varias clases.Pero las propiedadesde talesamalgamas,

tanto las de los limites como las transicionales,sólo puedenser entendidaspartiendode su
carácterespecifico.

El criterio que adoptanpara establecerel carácterrecreativoo no recreativode las

actividadesde tiempo libre, esdistinguir por el gradode rutinizacióny des-rutinizacióno, en
otraspalabras,por el distinto equilibrio entrelas dos encarnadoen ellas. La des-rutinizaciónva
máslejos en lasactividadesrecreativas,pero aúnahí escuestiónde equilibrio. La tipologíaes
la siguiente:

154 GIL CALVO, E y MEN NUEZ VERGARA,E.(1985)“Ocio y prácticasculturalesdelos jóvenes”,en informe
JuventudenEspaña,Madrid, InstitutodelaJuventud,MinisteriodeCultura

‘“ELIAS, N, & DUNNING, E (1992),Deponey Ocio en el Procesode Civilización,México, Fondode Cultura
Económica(FC.E.),pp. 123-125.
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1) Rutinasdeltiempolibre

a)Satisfacciónrutinaria de las necesidadesbiológicasy cuidadodelpropio cuerpo:es

decir, comer,beber,descansar,dormir,hacerel amor,hacerejercicio,lavarse,bafiarse,

reponersede las dolenciasy enfermedades.

b) Rutinasde la casay de la familia: es decir,mantenerla casaen orden,realizar las

rutinas propias al levantarsepor las mañanas,hacer la colada, comprar ropa y

alimentos,prepararuna fiesta o reunión,declararla renta,administrarlos gastosdel

hogary otrasclasesde trabajoprivado (noocupacional)parauno y la propiafamilia;

lidiar con las tensionesfamiliares; alimentar,educary cuidara los hijos; cuidar las

mascotaso animalesdomésticos.

2) Actividades intermedias de tiempo libre endentesprincipalmentea satisfacer

necesidadesrecurrentesdeorientacióny/o autorrealizacióny expansión.

a) Trabajovoluntarioprivado (noocupacional)realizadoprincipalmentepara otros: es

decir,participaren asuntosdela localidadcomoen elecciones,actividadescaritativasy

eclesiásticas.

b) Trabajo privado (no ocupacional)realizado principalmentepara uno mismo, de

naturaleza relativamente seria y a menudo impersonal: es decir, estudiar

individualmente con miras a progresaren el lugar de trabajo, practicar aficiones

técnicassin un valor ocupacionalobvio pero que requierenperseverancia,estudio

especializadoy habilidad,comoconstruirradioso la astronomía.

c) Trabajo privado (no ocupacional)realizadoprincipalmentepara uno mismo, de

naturalezamásligera y queplanteemenosexigencias:esdecir, practicarhobbiestales

comola fotografia,el bricolajeo coleccionarsellos.

d)Actividadesreligiosas.

e) Actividades de orientación de naturaleza más voluntaria, menos controlada

socia/mentey a menudo casuales: que van desde formas más serias, menos

entretenidas,de obtenerconocimientoshastalas menosseriasy más entretenidas,con

muchosmaticesintermedios,talescomo leerperiódicosy revistas,escucharuna charla

sobre temas políticos, asistir a clases de educaciónpara adultos, ver programas

informativosparatelevisión.
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3) Actividadesrecreativas

a) Actividadespuraso principalmentesociales

1) Asistir como invitado a reunionesen cierto modo formalestalescomo bodas,

entierroso banquetes,o acenara la casade un superior

2) Participaren reunionesrelativamenteinformales con un nivel de emotividad

francay cordial considerablementesuperioral de otrasactividadeslaboraleso de
tiempolibre, comopor ejemploreunionesen pubs,o fiestasfamiliareso vecinales.

b) Actividadesmiméticaso dejuego.

1) Participaren actividadesmiméticas(relativamente)organizadascomomiembro

de la organización,por ejemplo,en representacionesteatraleso en un club de

criquet o de fútbol. En tales casosse llega al núcleo de las actividadesy

experienciasmiméticas des-rutinizadorastras romper la coraza de rutinas y

controles voluntariamenteaceptadosy compartidos.La mayoríade las actividades

miméticasdeestacategoríaentrañancierto gradodedes-rutinizacióny alivio de las

tensionesmedianteelmovimientocorporal,esdecir,mediantelamovilidad.

2) Participarcomoespectadoren actividadesmiméticasaltamenteorganizadassin

formarpartepropiamentede la organización,conparticipaciónescasao nulaen sus

rutinas y, consiguientementecon poca des-rutinizacióna travésde la movilidad;
por ejemploviendoun partidode fútbol o unaobrade teatro.

3) Participarcomoactor enactividadesmiméticasmenosorganizadas,comobailar

o practicarel montañismo.

c) Actividadesrecreativasvarias menosespecializadas,en su mayoría de agradable

índole des-rutinizadoray confrecuenciamulqfuncionales,comopor ejemploviajar en
vacaciones,comer fuera de casa para variar, tener relaciones amorosas des-

rutinizadoras,quedarseacostadoun domingopor la mañana,cuidar el propio cuerpode
manerano acostumbrada,comotomandoel sol o paseando.

Teniendoen cuentalas diferentesnocionesque de ocio y tiempo libre hemosvisto,

nosotrosvamosaadoptarunanocióndetiempolibrey ocio acordecon las de Munné,y Elíasy

Dunning,considerandotiempolibre aquelenel quesesatisfacennecesidadesno biológicas,no
soctoeconómicas,ni socioculturales,aunquetal comoseñalaGil Calvo (1985)es dificil separar

105



CAPITULO 1: TURISMO, OCIO, Y DEPORTEENLAS SOCIEDADESINDUSTRIALIZADAS

el tiempo socioculturaldel tiempo libre, dadoqueentendemosla sociabilidad no sólo como
obligaciónsocial, sino tambiéncomo actividadrecreativaen el sentido de Elías y Dunning
(1992). Por tanto, nuestranoción de ocio tomaráprestado,del mismo modo, el conceptode
actividadesrecreativasdeestosdosautores.

Para la investigaciónsobre el comportamientode los miembros que practican las
actividadesnáuticas-recreativas.Escogeremosdichosautoresdadoqueseacercana nuestros

planteamientos,ya quesusclasificacionesy tipologías,puedenser, a nuestroparecer,bastante
coincidentes. Por tanto, para nosotros el tiempo libre será un tiempo socialmente no

determinado(aunquesi condicionado),relativamentelibre de obligacionesde todo tipo:
relacionessocialesen el Club Náutico como des-rutinizaciónde las actividadescotidianas

“actividadesmiméticasde juego” que inducen a un conceptode movilidad. Y, el ocio será
cuandosedesarrollenen ésteactividadesvoluntariasrecreativas(enun sentidoamplio), cuyos
elementos serán: sociabilidad, motilidad e imaginación’56: las actividadesplacenterasy

recreativasde la náuticadeportiva(navegarporrecreaciónsin entraren competición).

3.3. LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL Y LA RUPTURA DE LA ÉTICA DEL

TRABAJO

En los últimos añossehanproducidocambiostrascendentalesen las sociedadesde los
paísesdesarrolladosque han supuestotransformacionesde gran importanciaa la hora de

explicarel fenómenodel ocio. Paraalgunosautoresestos cambiossuponenuna variación

estructuralde tal importanciaquese atrevena considerarque la sociedadactual suponeun
nuevotipo de sociedadqueharecibidovariasdenominaciones,peroesel términode “Sociedad

Post-industrial”esel queseha impuestoen las discusionesteóricas.

Dentro de estosautoreses Daniel Belí el que, desdeunavisión optimista, expusola
teoríamásconsistentey elaboradasobrelascaracterísticasdefinitoriasmásimportantesde esta
sociedad,que la hacendiferentede la SociedadIndustrialanterior, y sobrelos elementosque
explican estecambio cualitativo. Desdeun punto dc vista más crítico seráAlain Touraine

quienanaliceestamismaSociedadPost-industrial.Mientrasquepara otros autoresno se ha
producidouna transformacióncualitativade sociedad,pero si una fuerte agudizaciónde las

característicasde la SociedadIndustrial,y de la modernidad,queencualquiercasosuponenun

cambio importante.Desdela perspectivade las actividadesturísticasy recreativas,Parrinello
(1993), como vimos en el apartadoanterior sobre la Sociologíaturística de los noventa,
señalabavarios elementoscaracterísticosde las sociedadespost-industrialescon relaciónal
turismo.

156 ibídem.p 150.
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3.3.1.Concepcionesclásicasdela sociedadPost-industrial

Belí (1991)151divide analíticamentela sociedaden tresesferas:la estructurasocial, la

política, y la cultura. La primeraabarcala economía,la tecnologíay el sistemade trabajo,y
por tanto la estructurade rolesde los individuos. La segunda,regulala distribuciónde podery
ejerce funciones de juez en las reivindicacionesconflictivas y en las demandasde los
individuos y grupos. Y por último, la cultura comprendetodo aquello relacionadocon el
simbolismoexpresivoy los significados.

Cadauna de estasesferasestá regidapor un principio axial o principio rector (que
implica centralidad,no causación).El principio axial de la estructurasocial en las sociedades

occidentalesseráel de “economizar”,el de la política serála “participación”, y el de la cultura
el “deseo de realizacióny reforzamientodel sujeto”. Mientras que para el conjunto social
existe una institución o principio axial, eje alrededordel cual se organizanel resto de
institucionesy seplanteanlascontradiccionesbásicasde esasociedad,queseráen el casode la
SociedadIndustrialla propiedadprivada.

El concepto de Sociedad Post-industrial implica en primer lugar cambios
cualitativamenteimportantesen la estructurasocial,queseresumenen un cambiopaulatinoen

el. principio axial que rige la sociedad.En la SociedadPost-industrial la “centralidad del
conocimientoteórico” despíazaa la propiedadprivadacomo principio axial. La fuentemás
importantede cambioen estasociedadseráel cambioen el carácterdel conocimiento.Se llega

a unasituaciónde “primacíade la teoríasobreel empirismoy la codificacióndelconocimiento
en sistemasabstractosde símbolos”.Se produceuna codificacióndel conocimientoteórico,
que posibilita la especializaciónde la ciencia y su desarrolloexponencial,apoyadaen la
investigaciónsistemáticaa travésde inversionesen I+D. El conocimientoteóricoserála frente

de innovacióny de formulaciónpolítica de estasociedad.

Tal como afirma Belí “La SociedadIndustrial secaracterizapor la coordinaciónde
maquinasy hombresparala producciónde bienes.La SociedadPost-industrialse organizaen

tomo al conocimientoteórico, en tomo al conocimientopara lograr el control social y la
direcciónde la innovacióny el cambio,y estoa suvez da lugara nuevasrelacionessocialesy
nuevasestructurasque tienen que ser dirigidas políticamente”’58. Por ejemploy de manera
fundamental,el cambiotecnológicopasaa serplanificadoy a estarbasadosen conocimientos
teóricos,y de igual modolas decisionespolíticasempiezanaestarbasadasen consideraciones
técnicasteóricas.Se produceuna sustituciónde los juicios políticos por otros económicos,

“7BELL, 0. (1991),OpusCli.

~ Ibídem,p.34
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fruto de una“tecnologíaintelectual”.Ello produceunamayorinvolucraciónde los científicosy
economistasen la tomade decisionespolíticas.Estepensamientotecnocráticosuponede algún

modo“el fin delas ideologías”’59.

En palabrasde Beil “las sociedadespost-industrialesseráncapacesde alcanzaruna
nuevadimensióndel cambiosocial, la planificacióny el control del crecimientotecnológico”.
Esta“unión de ciencia,tecnologíay técnicaseconómicas”posibilita la “anticipaciónconsciente
y planificadadel cambio tecnológicoy en consecuenciala reducciónde la indeterminación

160

sobreel futuroeconómico”

Estecambioen el principio axial se refleja consiguientementeen el sectoreconómico
por el cambiode unaeconomíaproductoradc mercancíasa una economíade servicios.La
mayoríade la fuerzade trabajo no se ocuparaya ni en la agricultura,ni en la industria,ni
siquieraen los serviciosasociadosal desarrolloindustrial,sinoen el sectorserviciosterciario,
cuaternarioy sobretodo en el quinario(o intelectual)queenglobala sanidad,la educación,la
investigación,el gobierno, etc. Apareceun nuevo tipo de industria que producey vende

“conocimiento”.En unasociedadde servicioslo quecuentano esla fuerzabruta,ni la energía,

sino la información. Por tanto, seproduce un predominiode los empleosprofesionalesy

técnicosen tareasno productivas,para los queserequiereunatitulación universitaria,graciasa
estaeducacióny preparaciónestaequipadoparaproporcionarlos tipos de especializaciónque

demandala SociedadPost-industrial.El capitalhumanose convierteen el recursoprimariode
las empresas,y la universidadseconvierteen unade las institucionescentralesde la sociedad.

Se producela extensiónde una “intelligenzia” técnica, que provoca cambiosen la
distribuciónde la riqueza,el podery el status,esdeciren la estratificaciónsocial, Seproduce
una pérdida de peso gradual de la propiedad como eje de estratificación,en favor del
conocimiento. Teniendoen cuentaque los cambiosenla ocupacióndeterminancambiosenlos
modosde conducta(y cadavez menos),seproduce“una revoluciónen la estructurade clases

de la sociedad”.

Si en la SociedadIndustrialel nivel de vidavienemedidopor la cantidadde bienes,en
la SociedadPost-industriallo quesemide es la calidadde vida, queviene determinadapor los

serviciosy comodidadescomola salud,la educación,lasarteso lasdiversiones.Seproduceun
“estrechamientodel entramadosocial” graciasa la multiplicación de los contactosy las

interaccionesque permite la tecnología.Pero el otro lado de la monedaes que se “ha
convenido a las experienciasindividuales en más desamparadasdentro de las grandes

~ BELL, D. (1960), Thebid ofIdeology,Gtencoe

‘~ BELL, Daniel(1991),Op. cit. pp.44-45
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entidades”’61.Comorespuestaen “los horizontesde la genteseexpandeny desarrollannuevas

necesidadesy gustos” que el sector de servicios personales,que se desarrolla,tiende a
satisfacerpormediode “restaurantes,hoteles,autoservicios,viajes,entretenimientos,deportes”
etc, es decir, nuevasnecesidadesde ocio, dondela actividadturísticatoma partede forma
intensaen la vida ordinaria. Apareceen el individuo una“nueva conciencia~~por “vivir una

existenciaplena”, “la reivindicaciónde unavida mejor”’62 que se realizaen el ocio y en un
mayorconceptode movilidad social(turismo),pero,dificilmenteen le trabajo.

Belí define un cuadro sobrela SociedadPost-industrialcomoun a construcciónlógica
163de lo quepodriaserestetipo de sociedad

CUADRO N0 3.3.1
LA SOCIEDADPOST-INDUSTRIAL<D. BELIi

SOCIEDADINDUSTRIAL SOCIEDADPOST-INDUSTRIAL
SECTOR ECONOMICO SECUNDARIO: Productores de *TERCIAPJO:Transportes,ServicioPublico

PREDOMINANTE: Mercancías,Manufacturas,Elaboraciónde CUATERNARIO:Comercio,Pinanzas,
MateriasPrimas Seguros,BienesRaíces

*QUINAPJO:Salud,Educación,Investigación,

OCUPACIONES TRABAJADOR
Gobierno,Ocio
~‘PROFESIONALES Y TECNICOS

DOMINANTES: SEMIESPECIALIZADOINGENIERO CIENTíFICOS
TECNOLOOIA: ENERGIA INFORMACION
PROYECTO: Juegocontrala Naturaleza Juegoentrepersonas

METODOLOGíA: EMPIRISMO TEORIA ABSTRACTA: Modelos,modelos

*EXPERIMENTACION reducidos,teoría de la decisión, análisis de
sistemas

PERSPECTIVAS *Provedosadaptativosadhoc Orientaciónal fijturo

TEMPORALES: Prognosis

PRINCIPIOAXIAL: DESARROLLO ECONOMICO: *CENTRALIDI~J) Y CODIFICACION DEL
Control estatal, o privado, dc las CONOCIMIENTO CIENTíFICO

decisionesdeinversión.

Fuente: BELL, D. (1991).

Pero no todos los autorestienen unavisión tan optimistade las característicasde la

SociedadPost-industrial.Alain Tourainecoincide en muchospuntos con Daniel Belí en su

análisisde los cambiosen la sociedad,quenos conducenhaciala SociedadPost-industrial,

pero los analizadesdeun punto de vista crítico, y por tanto pesimistasobresusconsecuencias
sobrela condiciónhumana.

Touraine(1993),al igual que Belí, define la SociedadPost-industrialcomo“aquellaen
la que la producciónde bienesmaterialescedíael puestocentral a la producciónde bienes

161 Ibídem, pp. 62-63

162 Ibídem,pp.152-153
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culturales”’~ (en palabrasde Belí, Información),quesuponenel cambiodc unasociedadde
produccióna unasociedadde consumo.

Coincide con Belí en la “importancia central de las industriasculturales—cuidados

médicos,educación,información” enla SociedadPost-industrial.ParaTouraine“la producción
y la difusión masivade los bienesculturalesocupanel lugar centralque habíasido el de los
bienesmaterialesen la SociedadIndustrial. Lo quefueronla metalurgia,el textil, la química,y

tambiénlas industriaseléctricasy electrónicasen la SociedadIndustrial, la produccióny la
difUsión de los conocimientos,de los cuidadosmédicosy de las informaciones,por tanto la
educación,la saludy los massmedialo sonenla sociedad(post-industrial)programada”’65.

Coincide con él en el triunfo de unaracionalidadinstrumental“puramentetécnica”

(paraBelí conocimientoteórico codificado),pero afirma que esaracionalidadtécnicaestáal
servicio del mercado,y no de los individuos, ni de la comunidad.No hay una dirección
intencional o política en las decisiones,“la idea de sociedades reemplazadapor la de
mercado”.Y lo queparaBelí suponeun avance,paraTourainees una “regresión”,ya que “en

el centrode la sociedadpostmoderna(...) seencuentraen el mejor de los casosun vacío de
valoresquegarantizala autonomíade la racionalidadtécnica”’66. Se abandonatodo tipo de

explicacioneshistóricas,y también aquellasbasadasen colectividadeso comunidades.El
individuo quedareducidoa consumidoren la sociedad,y a recursohumanodentro de la

empresa(aunqueun recursode mayorimportancia).

MientrasBelí tocade pasadael que “seha convenidoa las experienciasindividualesen
másdesamparadas”,Touraine resaltael individualismo anómico y asocial, que para él se
produceen esta sociedad,conviniéndoseen una sociedadde “conjuntos cadavez menos
coordinadosdc colectividades,de subculturasy de individuos”’67. Por consiguiente,Touraine

establececomo segundagran caracteristicade la SociedadPost-industrialla contraposición
entreel sujetoy la lógicadel sistemade producción,de consumoy decomunicación.

El individuo queanteseraproductory participabaen la vida y direcciónde la sociedad

seconvieneen consumidorpasivo,enun consumidordirigido, puestoque“unapartecreciente
de los comportamientosestadirigida por centrosde decisióncapacesde prever los gustos,las

demandas,las comprasde la población” (enpalabrasde Belí, planificadopor la “Tecnología

163 Resumendela tabladeBelí, Ibidem, pp. 144

164 TOURAINE, A.(1993)Crítica de la Modernidad,Madrid, TemasdeHoy-Ensayo.Pp.]! y ss.

‘~Thídem,pp. l9y3111

166 Ibídem,pp.137y 233

¡67 Ibídem,p. 473
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Intelectual”). Por tanto, el consumo de masasestará “dominado por el mercado y el
marketing”. Se extiendende estemodo nuevas“formas de conformismosocial” y seejercen
presionesen nombredel “interés bien entendidode cadacual para controlar sus pasiones,
limitar los desvíosy hacertriunfar el moralismoque seapoyaen la ciencia”’68. Se tratade que
los individuosajusten“sussentimientosy deseosa las reglasdel éxito socialy a un higienismo

socialformuladoa menudoennombrede la ciencia”.

Touraineobservaun crecimientode la clasemedia, pero a costade un crecimientode
lasdesigualdades(en oposicióna la tesisde Belí), dadoqueseexpulsay marginaa un estrato
social de todaposibilidadde participaren la sociedad,“los despreciadostienencadavez menos

posibilidadesde volver a la carrera”’69 En el casoquenosocupa,comoveremosmásadelante,
las actividadesrecreativasque sesalende unarutina cotidianaparala mayoríade la población
quedanreservadaspara las élites profesionalesy las posicioneseconómicasprivilegiadas:
turismonáutico.

Touraine también expone que fruto de este procesose produce una “separación
completade la vida pública y la vida privada”, en la que “el trabajoocupaun lugar cadavez
másreducido”,y antela cual la mayoríade la población 0pta por refugiarseen su “espacio
privado”, dentro del cual el ocio tiene un papel fundamental,aunquecomohemosvisto para

Touraineeste seráun ocio dirigido, un ocio marcadopor un consumode masasdonde e]
mercadoy el marketingjueganun papel primordial. El consumoy el ocio en la vida privada

seránun medio parala “búsquedade símbolosde un estatutosocial”’70, que antessebuscaba
en la vida públicaen el trabajo.

Estosdosautoresabordanel cambioen las sociedadesdesdeconcepcionesideológicas

diametralmenteopuestasquecondicionansusanálisis(comocualquieranálisis).Pero,dejando
a un lado el optimismodel análisisde DanielBelí,y pesimismode Alain Touraine,esevidente
queambosanálisiscoincidenen constataruna seriede cambiosfundamentalesen la estructura
económicay social en nuestrassociedades.Lo cual, coincidecon el análisisde otros autores
comoDabrendorC’ que nos hablade unasociedad“postcapitalista”en la que la propiedad
pierdeimportanciafrente ala direccióntecnocrática,o Etzoni’” quenoshablade unasociedad

168 Ibídem,pp. 300,452

169 Ibídem,pp. 234

~ Ibídem,pp. 130 y 18

‘7’ DAERENDORE,R. (1959), ClassandClassConflict in an industrial Society,Stanford,citado por BELL,

Daniel (1991),E/Advenimientode laSociedadPost-industrial,Madrid, Alianza, p. 71

172 ETZONI, A. (1968), TheActiveSociety,NuevaYork, citadoporBELL, Daniel (1991),ElAdvenimientode la

SociedadPost-industrial,Madrid, Alianza,Pp. 71-72
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“postmoderna”enla que el incrementode la eficaciatecnológicasuponeuna amenazaal status
delos valoresqueinicialmentesirve.

3.3.2.Otrosconceptosdesociedadpost-industrial

Otros autores,sin embargo,aunquesi reconocenla existenciade algunos de estos

cambios,no consideranqueestemosanteun nuevotipo de sociedad,cualitativamentediferente
de la SociedadIndustrial o moderna.Nos encontraríamosante una profundizaciónen las
característicasde la SociedadIndustrial y moderna.Caracteristicasde la sociedadmoderna,
queporejemplo,Rodríguezy García’73sintetizanenlos siguientesaspectos:

a) Desarrollode las comunicaciones.

b) Hedonismo,consumismoy secularización(de los valores): que incluyen el carácter
individualista del sujeto, y su desarrollopersonala través del consumo de bienes y

servicios.

c) Industrialización,desarrollode los serviciosy urbanización.

d) Institucionalizacióndel conflicto y del cambio,con sistemasbasadosen el logro que
permitenunaestratificaciónmásabierta.

e) Autoridad legalistay racionalidadburocrática.Consolidaciónde la forma Estado,y de
la voluntadpopularcomoprincipio de legitimidad

f) Pérdidade importanciade fonnascomunitarias,en favor de formasasociativas.

Estascaracterísticascoinciden,a grandesrasgos,conlasquehemosvisto comopropias

de las sociedadespost-industriales,sí bien muy agudizadas.De hechotanto Touraine,como
Belí venen las sociedadespost-industrialesunacontinuaciónde las industriales.Belí nos dice
que “la SociedadPost-industriales una continuaciónde las tendenciasdesplegadaspor la
SociedadIndustrial, y muchosde susdesarrolloshabíansido previstoshacebastantetiempo”.
No estañamospor tantoanteunanuevasociedad,sinoenun gradomásavanzadode la misma.
Por ejemplo Alfonso Ortí (l994)’~~ diferencia entre capitalismo de producción y

~ RODRJGUEZ,JoséManuel & GARCIA, Ernest(1987), “Teoríasdel CambioSocial”, Capítulo 12, pp. 413-
438, enGARCíA FERRANDO,Manuel,PensarNuestraSociedad,Tirant lo Blanch

174 ORTÍ, A.(1994), “La estrategiade la oferta en la sociedadneocapitalistade consumo:génesisy praxisde la
investigaciónmotivacionalde la demanda”,Políticay Sociedad,Madrid, número16
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neocapitalismode consumo que se correspondecon la sociedad actual, siendo ambas
sociedadesmodernaso industriales.

Sin embargo,paraM. Castelís(l997)’~~ las sociedadpost-industrialha posibilitadoel

surgimiento de una nueva estructurasocial, “manifestadabajo distintas formas, según la

diversidadde culturas e institucionesde todo el planeta.Esta nueva estructurasocial está
asociadacon el surgimientode un nuevo modode desarrollo,el informacionalismo,definido
históricamentepor la reestructuracióndel modo capitalistade producciónhacia finales del

siglo XX’. Lasnuevastecnologíasde la comunicaciónpermitenqueswjaunanuevacultura:la
cultura de la virtualidad real que se transformaen un nuevomodelo de consumodel tiempo

libre.

Estoscambiosdescritoscon anterioridad,junto con los másrecientes,no comentados
por estosautorespero que sederivan del mismo procesomodemizador,o postmodemizador,

como la mundializacióneconómica,la tiexibilización laboral, o la diversificación de la
demanda,suponenunastransformacionestrascendentalesrecientesen la estructuraeconómica
y socialque,tal comohemosestadoviendo,sepuedenresumiren variospuntos:

• Importantedesarrollotecnológicoen las áreasde la informacióny la comunicación.

• Importanciacrecientedel sectorserviciosy postservicios.

• Preeminenciade los estratosprofesionalesy técnicos.

• Aumentode la gestióntecnocráticade los asuntospúblicos,plegándoseal mercado.

• Creciente conciencia de la importancia de los recursos humanosen la empresa

(Implicaciónen unosniveles,y flexibilización en otros).

Y conjuntamentecon estosdesarrollosen la estructuraeconómicay social, tambiénse
estánproduciendocambiosen los valoresde los propios individuos,queimplican:

• Una redefinicióndel ámbito público/privado.Aumento del individualismo y menor

participaciónen las decisionescomunesy enla vidapública.

• Una pérdidade importanciadel trabajo como parte esencialen la realizaciónde la

persona,y en la organizaciónsocialde sutiempo,afavordel consumoy el ocio.

~“ CASTELLS, M. (1997)La era de ¡a Información.Economía,Sociedady CulturaVol.1. La sociedadRed.
AlianzaMadrid.P,40.
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Este cambio en los valoreses posible, porque segúnexplica Inglehart (1991)’76 el
individuo establecesus prioridadesen función de aquellascosasqueson másescasasen su

mediosocioeconómico.Aunqueestasprioridadesseestablecenenla edadpreadulta,por lo que
los cambiossongradualesy no radicalesa pesarde que cambienlas condicionesde escasez.
Según este autor “la seguridadfisica y económicasin precedentesde la posguerrahan
producidoun cambiointergeneracionalde valoresmaterialistashaciaotrospostmaterialistas”.

E incluso, como reconocenotros autores,aun en el caso de que esta seguridad
económica pueda no suponer una transformación socioeconómicatrascendentalen la
estratificaciónde la sociedad,estecambioen los valoresesposible,si estamejoraeconómica
esasumidacomotal cambioen la estratificación.Y yendoinclusomásallá, enel supuestode

que los cambioshaciala SociedadPost-industrial,no supongantransformacionesestructurales
trascendentalesen la estratificaciónsocial, los cambiosde los valoresseproduciránigual. “La
constituciónde la llamadasociedadde clasesmedias,es una caracterizaciónconceptualque
dificilmente se sostienedesde la realidad económica,desde las posibilidadesreales de

participacióny reparto en el aparatoproductivo. Sin embargo,actúa como representación
ideológicade centralizaciónsocialquetiendea disolverlas diferenciaseconómicas,políticasy

culturalesa partir de unapromesaficticia: todos podemosconsumiry el espacio,los espacios
del consumonos ofrecen‘templos’ comunesen los quetodos somosiguales”’77. El consumo
turístico es un claro ejemploparaver reflejadoestarealidadsocial que facilita la “visa” para
cambiarnuestromundono ordinario.Es decir, dejandoapartadala discusiónteóricaacercade
la profundidady amplitud de los cambiosestructuralesen las sociedadesactualesque nos
acercanhacia una SociedadPost-industrial (o agudizanlas característicasde la Sociedad
Industrialo moderna),de hecholos cambiosen los valoreshaciavalorespostmaterialistassi se

estáproduciendo.

Este cambio en los valores,tal como hemosenunciado,suponeque el papel que el

trabajo ocupa en las sociedadesindustriales como medio de realización personal, y de
definiciónde los rolesy lasposicionessociales,de socializaciónen definitiva seva diluyendo.
El trabajotomaun caráctermeramenteinstrumentalcomomedio económico.En estasituación
el consumoy el ocio modernotomanestasfunciones,“el ocio (...) realizaa los individuos, les
devuelveel valor que seatribuíaal trabajo en la sociedadartesanal”’78.El ocio se entiende
cadavez máscomoun procesode afirmacióny de creaciónde la personalidad,a travésde la

176 INGLEHART, R.(1991),E/Pape/de/aCultura enelCambioSocial,Madrid, CIS, pp. 47 y 101-102

‘77 SANTAMARINA, C. & MARINAS, it M.(1994), “La Investigacióninvestigada:Contextoy Categoríasdelos

estudiosde consumoenEspaña”,PolíticaySociedad,número16, Madrid

ZARAGOZA, A. 1(1988),“El Ocio en las SociedadesAvanzadas”,Sistema,número84
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creaciónde estilosde vida. El nuevoconsumidordiversificadosemuestraconsumidoren todos
los aspectosdela vida, mientrassedistanciade otrasvivenciascomoel trabajoo la ciudadanía.

En estacreacióndeestilosde vida,el ociocomoarticulode consumo,juegaun papelde
ostentaciónde imagen,comosigno externode nuestrapersonalidad,“nos sirve parapresentar
antenuestrossemejantes,si es posible de unamaneraabultada,aquellosrasgos de nuestro

caráctery nuestraposiciónde los quenos importaalardear”’79.“Es necesariomostrarantelos
demásquegozamosde unabuenaposición económica,o que formamospartede un grupo
determinado”180.Como apuntaDonaire’8’ “la cultura, el ocio y el turismo handesplazadoa la
actividad laboral como eje del statusy las relacionessociales”, tal como hemosvisto que

señalabaTouraine,todo lo cualesposiblegraciasa la diversificaciónde las pautasde consumo
queofrecela SociedadPost-industrial.Ello no quieredecirque,puestoque esun momentode
ostentación,no sedisfrute del ocio, sinoquecumpleunadoble función,esmás,la realización

personaly la ostentaciónde nuestraposicióny personalidadespartedel disfrute,comopueden
ser las actividadesrecreativasy el turismo: turismo náutico, como veremosen capítulos
posteriores.

Estaprimacíadel ocio sobreel trabajo comoeje de realizaciónpersonalno ha sido
observadasólo teóricamente,sino quediversasencuestashan recogidoeste fenómeno.Gorz
(1993)182cita unaencuestaparaAlemaniaenla quese recogeque“sólo unareducidaminoría
‘el 15%de los asalariados,y el 35%de losejecutivosen Alemania’consideranel trabajocomo
lo másimportanteen la vida de la persona,situándoselasactividadesde tiempo libre (...) muy
ampliamentea la cabeza”. Y en el caso espafiol tambiénse observaesta tendencia.En la

encuestade la EscuelaSuperiorde Administracióny Gestiónde Empresas(ESADE) realizada
por INVYMARK en Enero de 1998183,serecogeque mientrasentrelos mayoresde 65 añosel
71 ‘3% da másimportanciaal trabajo respectoal ocio; un 26%le da la mismaimportancia;y,
un 2’7% le da menos importancia al trabajo. Para los jóvenes, estos datos cambian
radicalmente:entrelos 26 y los 35 ai~os, sólo el 18’9% da mayorimportanciaal trabajo;el
68’7% le da la misma importancia; y, un 12’4%, le da mayor importancia al ocio. Esta
preponderanciadel ocio seda tambiénen los estratosmásdinámicosde la sociedad,es decir,

queaumentaconel nivel de estudiosy conel nivel adquisitivo.

‘~ CASTILLO CASTILLO, 1. (1995), “La Familia Españolaen la Sociedadde Consumo”,Sociedady Utopia,
RevistadeCienciasSocia/es,número16, Octubre,p. 214

iso Thídem

DONAIRE BENITO,>. A.(1996).OpusCii.

182 GORZ, A.(1 993), “El Futurodel Empleo”,DocumentaciónSocial,Madrid, número93,Octubre-Diciembre,p.

74.
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Todos estos datosconfirmancon enormeclaridad este cambio en las mentalidades,
haciavalorespostmaterialistas,uno de los cualeses la preponderanciade la nuevaética del

ocio respectoal trabajocomoeje de la construccióny realizaciónpersonal,en la creaciónde
estilosde vida (queincluyen un elementode ostentaciónde esaconstrucciónpersona]),que

acabamosdever. Y dentrodel ocio y de los estilosde vida, el deportey sobretodo el turismo
ocupanun lugarpreponderante,comoveremosmásadelante.

3.4.-FUNCIONES Y MOTIVACIONES DEL TIEMPO LIBRE Y DEL OCIO

Respectoa la distinciónentrefuncionesy motivaciones,seha habladomuchosobrelas

diferentesfunciones del ocio y el tiempo libre en este campo,pero se ha producido una
importanteconfusión,al no concretarsea que nos estamosrefiriendo cuando hablamosde
funciones,principalmente,en el campode la práctica turísticaen tiempo de ocio. Algunos
entiendenpor funcioneslos aspectospositivosque el ocio cumpleparael bienestarindividual
de los individuos, y que llevan a estosal disfrute del ocio: sus propósitosy finalidadesal
acercarseal ocio (por ejemploel huir de la rutina),mientrasque otrosal hablarde funcionesse
refierena los aspectosqueel disfrutegeneraldel ocio en la sociedadtieneparala cohesióny/o

el desarrollo de la sociedaden su conjunto (por ejemplo liberación de las tensionesy
mantenimientodel ordensocial).Nosencontramospor un ladoconunaconcepción“subjetiva”

de función referida al individuo, y por otro con una concepción“objetiva” referida a las
consecuenciassocialesobservables,independientesde la razónque motivó a los individuos a

actuar’84.Sin metemosen quénociónde función le correspondecon másderecho,siguiendoa
Merton (1984)185 nosotros de aquí en adelante nos referiremos a las primeras como
“motivaciones” (acciones subjetivas del individuo), y a las segundascomo “funciones”
(consecuenciasobjetivassociales).

‘~ FERRADAL, 1(1999), “Estudio INVYMARK-ESADE sobre: El Ocio y su Percepciónpor partede los
Españoles”,Estudiosde Gestión Turística,Nuevosescenariospara las Industrias del Ocio y el Turismo,Febrero
1999
‘~ ALVAREZ SOUSA,A.(1994)E/Ocio yel Turismoen lasSociedadesAvanzadas,Barcelona,Bosch, PP. ~

82. Respectoa laactividadturísticaya esbozala solucióna estaconfusiónenel último apanado(“Distinción entre
funcionesy motivaciones:lo manifiestoy lo latenteenel casodel ocio. Socioanalisis”)del Capitulo “El Ocio y
susfUnciones”, en el quetrasrecogerlos conceptosquedefUncióntienendistintosautores,agrupándolosencinco
categorías:“El ocio comoliberacióny realizacióndela personalidadhumana”,“Las funcionespsicosociales”,“La
perspectivacritica: Ocicsconsumoalienado”, “La fUnción de comunicación~’, “La función simbólica. El ocio
como consumo conspicuoy la relatividad de la determinaciónsocial del consumo del ocio”, “La función
económicadel ocio turístico. El caso de España”, intenta explicar esta varíedad de funcionesdesde una
perspectivaquediferencieentremotivacionessubjetivasy fUncionesobjetivas.

185 MERTON, R. (1984), Teoría y Estructura socia/es, México, Fondo de Cultura Económica(PCE), p. 97,

citadopor ALVAREZ SOUSA,(1994), pp. 49-82
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3.4.1.Motivacionessubjetivasde los individuosen el tiempolibrey el ocio

En este sentido la tipología tradicional establecidapor Dumazedier(1971)186 de las
funcionesdel ocio que señalaal descanso,la diversióny el desarrollode la personalidadse
referirá másbien a las motivacionesindividuales que muevenal ocio, que a las funciones

socialesquecumpleéste,aunqueevidentementeambosconceptosesténrelacionados.Peroesta
tipología clásicatiene sus limitacionesal centrarseen unaconcepcióndemasiadoamplia del
tiempolibre y del ocio. Comohemosseñaladoantes,el descansono puedeconceptualizarse
como ocio, ya que no respondea unaelecciónmáso menos“individual”, sino que esuna
respuesta biológica necesaria, recurriendo a Munné (1980)187 no es un tiempo
“autocondicionado”.

Lo mismo ocurre con la distinción de Erich Weber(1969)’88de la regeneración,la
compensacióny la ideación como las motivaciones del ocio, no pudiendo encuadrar
igualmentela regeneraciónen el ocio. Igualmentele ocurre a Munné con el descanso,la

189recreación,y la creación.E incluso en la división aúnmáscomplejade Jafari (1989) , entre
motivacionesfisicas,culturales,personalesy profesionales,las primerassiguenrespondiendoa

causasbiológicas,quenadatienenquever con la concepcióncontemporáneade ocio como
tiempoenteramente“libre” quehemosseñaladoantes,“el ocio esunaactividad,unaaccióndel
hombre.‘No esestarsin hacernada”Zorrilla Castresana(l995)’~. Asimismo,la categoríaque
Jafari (1989) denomina“profesional” correspondemásbien a lo que hemosdenominado

semiocio.

Pero todasestasclasificacionesde las motivacionesen el tiempo libre que estamos
viendo tienen un sustratocomún. Todashacen unadiferenciaciónentre unasmotivaciones

fisicas,queya hemosvisto que no se refierenestrictamenteal ocio, y otrasmotivacionesque
vamosa denominar“psicosociales”,y dentrode estaspretendenir más allá, separándolasen
“sociales”y”psicológicas”.Aunque sin utilizar estostérminos la separaciónde Jafari (1989)

entre motivaciones culturales y personalescorrespondea este esquema,o de manera
equivalentela de E. Weber(1969)entremotivacionesde compensacióny de ideación, o la de

186 DUMAZEDIER., J. (1971),Op. cit. pp. 9-45

187 MUNINE, F. (1980), Op. cit. Pp. 79-105

~ WEBER, E. (1969),E/ Problemade/ TiempoLibre. EstudioAntropológicoy Pedagógico,Madrid, Editorial

nacional,citadopor ALVAREZ SOUSA, (1994), PP. 49-82

189 JAFARJ J. (1989), “Modelos de Turismo: los AspectosSocioculturales”,enAntropologies,V época,número

2, Octubre 1989, PP. 3 1-38, Lo tomaremosen estepuntocitadopor ALVAREZ SOUSA, (1994), Pp. 49-82. Ya
que el documentoal que se hacereferenciaes “The Tourist System. Iheorical Model (1986a), citado en el
apartadoanterior,

~ ZORRILLA CASTRESANA, R. (1995). “El Turismo como Fajina de Ocio”, en Turismo y tiempo Libre.
Actividades, Métodosy Organización,Bilbao,UniversidaddeDeusto,Pp. 33-52
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Dumazedier(1971)entrediversióny desarrollodela personalidad,y la deMunné(1980)entre

recreacióny creación,aunqueestasdivisionesno vienenprovocadasmásque por prejuicios
derivadosde la ática del trabajoantelas motivacionessocialesde diversióno compensación.

Aunque esta división tajante entre las motivaciones sociales y psicológicas es más que
problemática,esbozaremosun acercamientoal problema,en el quemásquediferentestipos de
motivacionesnosencontraremosantedoso másfasesde las mismasmotivaciones.

Todosestosautoresseñalanque estasmotivaciones“psicosociales”,vienen marcadas,
como partes integrantesdel ocio, como una negaciónde las obligaciones,tanto laborales-

profesionalesya seansociales,familiareso de cualquierotro tipo (y no sólodel trabajo),si bien
cabríaseñalarquenunca la liberaciónde estasobligacioneses total y completa.Habría por
tanto una necesidadpercibidapor los individuosde huir de esasobligaciones,dado que no
permitenunaseriede satisfacciones,esdecirestaríamosanteunanecesidadpsíquicaindividual

de huir deunasconstriccionesy obligacionessociales(ode otro modo,unanecesidadpsíquica
primerano podria ser satisfechadebidoa las constriccionessociales),por lo que sebuscaría
unasatisfacciónde estasnecesidadesfuerade las obligacionesenel ocio.

Elíasy Dunning(l992)’~’ en suanálisisdel deportey del ocio seacercanal problemaal
hablamosde “la emociónprimariay espontáneaqueprobablementeseha opuestoal ordende
la vida desdeel comienzo de la historia humana”, y señalarque en las sociedadesmás

industrializadasy avanzadasdebidoa que“aumentanel controlsocialy el autocontrolsobrelas
manifestacionespúblicas de una emoción fuerte ésto se agudiza. “En las sociedades

comparativamenteavanzadasde nuestra época numerosasrelaciones, actividades tanto

laborales,comoprivadassólo producensatisfacciónsi todaslas personasinodadassoncapaces

decontrolaren forma suficientementeuniformey establesusimpulsoslibidinales, afectivosy

emocionalesmás espontáneos,así como sus cambios de ánimo. En otras palabras la
supervivenciay el éxito social en estassociedadesdependen(...) del autocontrolindividual.

(...) No obstante,contener los sentimientosfuertes, mantenerun control estable de los

impulsos,los afectos,y las emocionesconstatementea lo largo de la vida, tiendea suscitar
tensionesen el individuo”. En estemarco“las actividadesrecreativasconstituyenun reductoen

el que,con la aprobaciónsocial,puedeexpresarseen público un moderadonivel de emoción”

(ya que) “las actividadesrecreativasson una clasede actividadesen las cuales,más que en

ningún otra, la contenciónrutinaria de las emocionespuede hastacierto punto relajarse

públicamentey con el beneplácitosocial”. El conceptode Elias y Dunning de experimentary

manifestaremocionesen público, puedeparanosotrosagruparemocionestandisparescomoel

sentirsesuperiora los otros (o destacar),la lucha, la superaciónpersonal,el sentimientode

191 ELIAS, N. & DLJNNTNG, E. (1992), OpusCit.: Introducción.pp. 31-Sl, Capitulo 2 “La Búsquedade la

Emociónenel Ocio”, PP. 83-115y Capítulo3 “El Ocio enel Espectrodel TiempoLibre”, Pp. 117-156
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pertenenciaa una colectividad,una sociabilidadmás abierta (dentro de estasdos últimas
podría incluirse el elemento de comunicacióndel ocio del que habla Przeclawski192),

emocionessexualesy amorosas,y otrasemociones,aunqueellos no nombrenexpresamente
todas(ni nosotrospretendemosunaenumeraciónexhaustiva).Y esta agrupaciónesposible
debidoa quetodasestasemocionesestánregidasporun “egocentrismo”,que sólo enel píano

delocio es“socialmentepermitido”.

Por tanto, la satisfacciónde estasnecesidadesen el ocio está estructuradapara
proporcionartensiónplacenteraindividual,paraproducirplacer,de ahí sucarácterterapéutico

y curativo.ComodestacaDumazedier(1975)193“el ocio aparececomoalgo que secaracteriza

por la búsquedade un estadode satisfacción,estadoque sebuscacomoun fin en sí mismo.

Estaactividadbuscael placer”. Los acontecimientosde ocio, las prácticasrecreativasestán
estructuradasparaproporcionaresasatisfacción,paraproducir eseplacer.Estaestructuración
de las actividadesde ocio se basaen un aspectoimitativo de la “vida real”. A través de los
elementosdel ocio queElias y Dunning (1992) apuntancomo: sociabilidad,motilidad yio
imaginaciónse“puedenexperimentarel odio, el deseode matar,lo que se sienteal derrotara
los contrariosy humillar a los enemigos.Puedecompartirsela experienciade hacerel amor
conlos hombresy mujeresmásdeseables,la terribleansiedadpor la amenazadoraderrotay él
júbilo por la victOria” y muchasotrasemociones.De estemodo“las emocionesque provocan
(lasactividadesde ocio) guardanrelaciónconlas que seexperimentanensituacionesde la vida

real, sólo queen clave distinta y mezcladoscon ‘una especiede deleite’ “. Las “actividades
recreativasnos proporcionanun escenarioficticio para hacemossentiruna excitación que
imita de algún modo la producidapor situacionesde la vida real, aunquesin los peligrosy
riesgosqueéstaconlíeva”.

Utilizandoconceptosfreudianosunaseriede pulsionesprimarias,aunqueparanosotros
no solamentesexuales,son reprimidassocialmenteparamantenerel ordensocial,por lo se

vuelveninconscientesy partedel Ello, perono desaparecen,y mediantela transferenciay/o la
sublimaciónsonsatisfechasenactividadesqueno ponenen peligroel ordensocial.

3.4.2. Funcionesobjetivas,consecuenciasocial

Perola satisfacciónde estasnecesidadespsíquicasen el ocio paradójicamenteestará

tambiéndeterminadoculturalmente,esdecir socialmente,en un ocio socialmenteconstruido
(porlo quela satisfacciónnuncapodríaser total). ContinuandoconElíasy Dunning(1992)“la
naturalezaconstitutivamentesocial de las actividadesrecreativases menospreciada”,“la

192 PRZECLAWSKI, 1<., (1984),“El Turismoen el Mundo Contemporáneo”,enEstudiosTurísticos,número82,

verano1984,pp. 68-72,citadopor ALVAREZ SOUSA, (1994),pp.49-82

193 DUMAZEDIER., 1, (1975),op.cit. Pp.402-407
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elecciónpersonalde las actividadesrecreativasen las sociedadesmásdesarrolladastambién
dependede las oportunidadessocialmentepre-constituidas,y estasactividadessonmodeladas
generalmentepor una fuerte necesidadde estimulaciónsocial, de sentirseacompañadode
maneradirectao miméticaenel ocio”.

Nos encontraríamosante unas necesidadespsíquicasindividuales cuya satisfacción
estadarestringidapor las obligacionesque impone el sistema social. Estasnecesidades

psíquicasindividualessonpotencialmenteimportantesfuentesde rupturadel ordensocial, ya
quesoncoartadasy reprimidaspor el funcionamientonormaldeesteorden.Perodentrode este
mismo sistemahabráun modo de satisfacciónde estas necesidades,un modo socialmente

creadode satisfacciónde estasnecesidadescompatible con el orden social. Encajaaquí el
concepto de “contrafunción” de Munné (1980) que nos explica que los “elementos

disfuncionales”de los sistemasen equilibrio tendencial “provocanen otros elementosde la
mismaestructurael surgimientode ‘funciones’, cuyaacciónoperaen contra(contrafunción)de
aquella acción disfuncional contrarrestandosus efectos. De este modo, los desequilibrios

estructuralesson autocorregidospor el propio sistemamedianteampliascontrafunciones.(...)
La hipótesisexplicadatienesuconfirmaciónen el campodel ocio”.

Como hemosvisto, en las sociedadesactualesla institución socialmentecreaday
compatiblecon el ordensocial para la satisfacciónde estasnecesidadesseráel ocio (en su
concepcióncontemporánea).Lo que tambiénseñalanElías y Dunning (1992) que nos dicen
que “por mediode los acontecimientosrecreativos,en particularlos de clasemimética, nuestra

sociedadcubrela necesidadde experimentarel desbordamientode las emocionesfuertesen
publico -proporcionandounaliberaciónqueno perturbani poneen peligroel relativo ordende
la vida social”.

Pero en sociedadesanterioresdondeestasnecesidadesson reprimidas de diferente

modo y en diferente grado, existían otras instituciones, compatibles con el resto de
institucionesde esassociedades,encargadasde satisfacerestasnecesidades.Siguiendo con

Elías(1992)“la mayoría de las sociedadeshumanasdesarrollan algún remedio para las
tensionesporsobreesfuerzoqueellasmismasgeneran”.

Nos acercamosahoraal conceptode función propiamentedicho, en la acepción de
consecuenciasobjetivas sociales. Es decir, la satisfacciónde estas necesidades,no tiene
consecuenciasúnicamenteparael individuo, sino tambiénparael conjuntode la colectividad,

parala sociedad,aunqueel individuo no lasplanearaal realizarsuacción.En lineasgenerales
enlas funcionesestasconsecuenciaspuedencondensarseen unao dos funcionesprincipales,la
reproduccióndel orden social, y/o su adaptacióny cambio. Si bien nosotrostomaremosla

nociónde funciónen un sentidomásreducido,de funcionescomomúltiples mecanismosque
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permitenesareproduccióny/o adaptación,en nuestrocaminohaciala recreacióndeportivadel

tusmo.

La primerafunción social quecumple el ocio al satisfacerlas necesidadespsíquicas
mencionadas,que se deriva de todo lo anteriormenteexplicado,es no permitir que estas
necesidadespsíquicasdestruyanel ordensocial,contribuyendode estemodoal mantenimiento
y reproduccióndel ordensocial. Peroestarepresiónde las necesidadesy pulsionesprimariasy
la consecuentereproduccióndel ordensocial no debeservistacomonegativaen sí misma,ya
que esimprescindibleparavivir en sociedad,y consustancialal hombrecomosersocial. Como
dicen Elias y Dunning (1992)194 “No decimosa nuestrojefe, a nuestrocliente, ni siquieraa
nuestro subordinadocuanto nos desagradao lo detestamos.Tampoco decimos a nuestra
secretana,nuestracompañeradeotro departamento,nuestracliente,agentede bolsacuantonos
gustan,lo atractivasquesony lo quenosgustadasalir conellas (...) Si todo elmundoaflojara

o perdierael control,el entramadode nuestrasociedadsevendríaabajoy todaslasprolongadas
satisfaccionesqueobtenemosde ella en términosde comodidad,salud,variedadde opciones
de consumoy de satisfaccionesrecreativasy muchosotros privilegios (...) se perderían”.

Ademásno es descartableque en la naturalezasocial del hombreexistiera“una disposición
biológica a controlar los impulsos”, y que estos mismosimpulsosposean“por naturaleza
propia, el potencial de ser contenidos,desviadosy transformadosde varias maneras”. Sólo

cuandolas represiones,constriccionesy obligacionesfuesenexcesivasnosencontraríamosante
un fenómenopatológico,restrictivoy peligrosoparala condiciónhumana.

Otra de las funcionesobjetivasque se cumplenen el ocio eshacervisible y ayudara
reproducirla estratificaciónsocial existente.Esto esposibleporqueel ocio funciona también
comosímbolode pertenenciaa unacategoríasocial,y de afirmaciónpersonalen relacióncon
los otros. Esto ya lo observóVeblen (l995)’~~ que afirmó que “el ‘ocio ostensible’ será la

condiciónde todadistincióny poder.Paraganary conservarla estimade los hombresno basta
conposeerriquezay poder.La riquezay el podertienenqueserpuestosde manifiesto,porque
la estimasóloseotorgaantela evidencia”. Veblen(1995)196resalta“la utilidad del ocio como
medio de conseguirel respetode los demás”. Sousa(1994)197 en su comentariosobrela obra
de Veblen nos señalaque “en el ocio se busca más la consideraciónsocial que el placer
personalde disfrute”, no entendiendoquizá, queen la obtenciónde estamismaconsideración
hayun disfrute de placerpersonalquese obtieneen el mismo ocio, satisfaciendonecesidades
primariasde destacarsobrelos demás.Un ejemplosignificativo sería,la situaciónactual del
turismonáuticoennuestropaís: la ostentacióndetenerun barcoenel puertodeportivodaráun

~ ibidem.: Capitulo 3 “El Ocio enel Espectrodel TiempoLibre”, p.146

195 VEBLEN, T. (1995),op.cit. P.44.

¡96 ]lbidem,p.46
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mayor placer que la utilización para la recreaciónturística. Como veremosen los próximos

capítulos,un grannúmerode propietarioshacenun uso muy reducidode la embarcaciónpara
la actividadrecreativa,porel contrariofrecuentanasiduamenteel club náutico.

Peroen tiempos de Veblen esadistinción se obtenía por el mero disfrute del ocio,
porquesólo unaclaseprivilegiadaestabaen disposiciónde disfrutarde éste,pero hoy en día,
queel ocio sehaextendidoaprácticamentetodala población(en lospaísesdesarrollados),esto
ya no esposible,por lo queesadistinción se lleva a cabono en el disfruteo no del ocio, sino

en los modosde disfrute de este.Alguno de los cualesexige el consumode ciertosbienesde
lujo, uniéndoseen estoscasosjunto al “ocio ostensible”un “cons~oostensible”(náuticade
recreo). En estoscasos comobien señalanCastilla y Díaz (1987)198 “la calidad del ocio
aumentaconlos recursoseconómicosdisponibles”,ya queciertos“elementosde consumo

tienenprecioselevados”,quenosmuestranque paraciertotipo de ocio“el poderadquisitivoes
decisivo”. En esta misma línea para Ruiz de Olabuenaga(1994)199 “la disponibilidad
económicaes el factor másdiscriminante”a la horade explicar los estiloso tipos de ocio.Y,
respectoa las actividadesdeportivasde los españoles,GarcíaFerrando(1997)2~<> comentando
el análisis de segmentaciónmanifiestaque “el primerpredictor seleccionadoes la condición

socioeconómicade los individuosquesegmentala prácticadeportiva

Comobien señalaBarber (1974)201citadopor Sousa(1994),el ocio comotodos “los
actosy posesionesde los hombres”cumple,en otras,“la función de simbolizarsusdiferentes
papelesy posicionessociales”, funciones que en la actividad del turismo, en general, se
diluyen, pero que se exteriorizanen las prácticasrecreativasde distinción social: deportesde
¿lite(náutica,golf, etc.).

Y todo estoesposible,volviendoa unacita anteriorde Elíasy Dunning(1992) porque
“la elecciónpersonalde las actividadesrecreativasen las sociedadesmásdesarrolladastambién
dependede las oportunidadessocialmentepre-constituidas,y estasactividadessonmodeladas
generalmentepor una fuerte necesidadde estimulaciónsocial, de sentirseacompañadode

~ ALVAREZ SOUSA, (1994)op.cit.PSi

198 CASTILLA, A. y DÍAZ, J. A. (1987),“El Ocio en la SociedadPost-industrial”,en Telos, número8, Madrid,

1987,pp. 53-87

199 RUIZ DE OLABUENAGA, J.I.(1994)en “Ocio y estilosdevida” (Resumendel Capítulo 12 del V informe

FOESSA,Pp. 1881-2073).p. 464

200 GARCíA FERRANDO,M. (1997).LosespañolesyelDeporte1980-1995.Tirant lo Blanch.Valencia.p.2l9.

201 BARRER,B.(1974)EstraftficaciónsociaL Un AnálisisComparativode la Estructuroy del Proceso,Madrid,
Fondode CulturaEconómica,citadoporALVAREZ SOUSA, (1994),Pp. 49-82
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maneradirectao miméticaen el ocio”. Lo que desarrollaremosen el CapítuloV, con la gran
contribuciónen estesentidodeBourdieu(1991>202sobre“La Distinción”.

Del mismo modoque el ocio cumpleestasfuncionesde evitar que nuestraspulsiones
primariasalterenel orden,y de hacervisible y ayudar a reproducirla estratificaciónsocial,
tieneunafunción económicade primerorden.El ocio y comopartede ésteel turismo,dentro
de la sociedadactual (la denominemos“sociedadpost-industrial”o no), en la quepredominan
los sectoresterciario, y los llamadoscuaternarioy quinario (si estadenominaciónesposible)
que incluyen la industria del ocio, sehan convertidoen Españaen uno de los principales
motoresde la economía.Sóloel turismorepresentael 11% del empleonacionaly un 9% de su
P1B203. De este modo la extensiónsocial del ocio ha sido imprescindibleparael desarrollo
económico,y ha tenido una función de motor de la economía,al tiempo que ha permitido su
autolegitimación y extensión social. Las funciones del ocio se han transformado,
principalmente,en unamercancíade consumoquemuevemiles de millonesocupandouna
posicióndestacadaen la actividadeconómicade las sociedadesavanzadas.

Pero no pretendemoscerrar todas las posiblesfunciones que cumple el ocio, que
puedensermuchas,comoporejemploel efectodel turismode permitir un mayorintercambio
cultural,quehaposibilitadola permeabilidadcultural,y que enel casodeEspañaesclavepara
explicarla transformacióny evoluciónde la mentalidadespañolay sumodernización,asociada
con el desarrollodel sectorturísticoy la llegadamasivade turistasextranjerosen los años60.

Como señalaRuiz de Olabuenaga,1. (1994) “la sociedadespañolaexperimentóun auténtico
vuelco cultural cuando entró en contactocon los estilos de vida de las primerasmasasde

,,204

turistas . E igualmenteotras muchasfunciones del turismo son posibles, sin pretender
nosotrosunaenumeraciónexhaustivade todasellas.

En resumen,primeramenteesnecesariaunaclarificacióndel término función referido
al ocio y al tiempolibre, diferenciandolas funcionesqueel ocio cumpleparacadaserhumano
particular,y quele muevenhaciael ocio (a las quellamaremosmotivaciones),de las funciones
que el ocio cumple facilitando la reproduccióny/o adaptacióndel orden social, a las que
denominaremos“funciones”propiamentedichas.

En segundolugar, hay que señalarunadiferenciación,que a grandesrasgoscoincide
con las de otros autores,entre motivaciones“fisicas” (de reposo, etc.), y motivaciones
“psicosociales”,no siendolas primerasútiles a la horade considerarsu efectoen el ocio, tal

202 BOURDIEU,Pierre(1991)La Distinción,Madrid, Taurus

203 ZORRILLA CASTRESANA,R. (1995)op. cit.

204 RUIZ DE OLABUENAGA, 1.1(1994),p. 475
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comolo entendemos,debidoa que no entrañanni elecciónindividual, ni actividad, sino la
ausenciade éstas.

Enlasmotivacionespsicosocialesdiferenciamosvariasfases.En unaprimera,unaserie
de necesidadespsíquicas,o pulsionesprimariasexigensersatisfechas,pero las obligacionesy
constriccionesde la vida socialdiaria reprimeno al menosconstriñensusatisfacción,dadoque
susatisfacciónproduciríarupturasen el ordensocial.Perola mismasociedadofreceunaserie
de modos(o inclusoinstituciones)socialmenteaceptablesde satisfaceresasnecesidades.Y en

la sociedadactualcontemporáneaesosmodoso institucioneshanadoptadola formadel ocio.

Perola institucióndel ocio al satisfaceresasnecesidadespsiquicas,cumpleunaseriede

funciones,sensuestricto,en la reproduccióny/o adaptacióndel ordensocial, como puedenser
evitar las consecuenciasasocialesde esas necesidades,el mantenery hacer visible la
estratificación social, el desarrollo económico y la extensión misma del ocio, o la
penneabilidaden los intercambiosculturales,entre otras, y que son las que despiertanun
mayor interéssociológico.

Respectoa las actividadesmiméticasde recreación,la recreacióndeportivadel ocio
comoactividadplacenteray recreativacumpleuna función de simbolizarla posiciónsocial en
ciertos deportesde elite. Para una gran mayoríade los propietariosde embarcacionesen los

Clubs Náuticos la significación y el statussocial estápor encimade la función recreativade
disfrutar la actividad,acercándosemás al sentido del ocio segúnVeblen que al ocio como

funciónsocialdelas actividadesvoluntariasrecreativas,enel sentidodeElias y Dunning.
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4.- DEPORTE Y SOCIEDAD

El deporteha adquirido un grado de influencia destacadaen las sociedadespost-

industriales,bien seaporque la prácticade algunaactividaddeportivaseha convertidoen un
habito cotidianoparaun númerocadavez mayorde genteo por la crecienteimportanciade los

deportesde masascomoespectáculosdeportivos.En nuestropaísal igual queenel restode las
sociedadesavanzadas el deporte impregna múltiples aspectos de la vida cotidiana,

principalmente,como utilización del tiempo libre, ocio o actividad recreativaen tiempo de
vacaciones.Bien seaa travésdel deporte-espectáculo,del deporte-práctica,del deporte-apuesta

o de la gran difusión de “lo deportivo” en mediosde comunicación,moda, estilos de vida,
publicidad,uso del tiempo libre, etc. El deporteseencuentrapresente,vivamente,en la mayor
partede los hogaresy familias españolas,GarcíaFerrando(1982b)205.La gran diferenciaque
tenemosqueobservares¿cómoseacercala poblacióna los distintostipos de deportes?,¿Qué
posibilidadestienenlos españolespara la prácticade los deportesen su tiempo libre?, o bien
como señalaNorbert Elias (1992)206 clasede sociedades éstaen la que cadavez más
gente utiliza parte de su tiempo libre en practicar y observarcomo espectadoresestas
competicionesno violentasde habilidady fuerzacorporalquellamamos“depone”?.

En nuestro campo de estudio de la náutica recreativa como deporte y turismo,
consideramospertinenteocupamosde las dimensionessocialesdel deporte,unavez observado
lasdimensionessocialesdel turismo,deltiempo libre y del ocio; desdeunavisión ampliade la
Sociologia,no en general,sino desdela perspectivadel deportecomo actividadesrecreativas

207

miméticas menosorganizadasy la diversidad de “elementosdel ocio” . Teniendo que
reconocercon Dunning el olvido208 de las investigacionessociológicasen estos campos
(deporte y turismo) tan íntimamente relacionados,cada dia más en las sociedades

industrializadas.

La literatura existenteen el marcodel conocimientosociológicomás recientesobreel
deporteen las sociedadesavanzadasrealmenteno es muy abundanteen general, y muy

205 GARCÍA FERRAN1iO.M. (1982b).Deporteysociedad.Madrid,Ministerio de Cultura.PAl.
206

ELIAS, N & DUNNING, E,.(1992)Opus.Cit. P. 31.

207 Ibídem,1’. 123 y ss.

202 ParaEric Dunning, en el prefacio de su obrajunto a Norbert Elias Deportey Ocio en el Procesode la

Civilizaeión.p.11. Hastael momentola Sociologíadel Deportetienepocasposibilidadesde interesara quienes
estánliterade laeducaciónfisicao de atraerla atenciónde lossociólogospertenecientesa la “corrienteprincipal”.
Un síntomaprobablede estasituacióngenerales el hechode que , mientrasen su tesisde maestríaAnthony
GIDDENS estudiabala Sociologíadel Deporte(London School of Economicis 1961), nuncamásha vuelto al
campodel deporte.No obstante,ha habido notablesexcepciones:PierreBOIJRDIEU, “Sport ana’ SocialClass”,
Social ScienceInformatión,vol. 17, núm. 6, 1978.Y, Gregory P. STONE, “American Sport: PlayandDisplay”,
enDunning,The SociologyofSport.
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reducidasobre el deporte,el ocio y el turismo, en particular en nuestropaís. Para el caso
específico de Españaen los temas del deporte es una referenciaobligada acudir a las

209importantesinvestigacionesqueharealizadoel ProfesorManuelGarcíaFerrando

GarcíaFerrando(1990)210,descomponela complejidaddel trabajosociológicoen este
ámbito en tres formas básicasdesdelas que se han abordadolos fenómenossocialesque
rodeanal depone:

• Los trabajos realizados por los sociólogos que utilizan el depone para contrastar

proposicionesgeneralesrelacionadascon la conductasocial. Desde esta perspectiva,el
campodel deportesetoma comoun elementoútil por aquellossociólogosinteresadosen
contrastarproposicionesde alcancemásgeneralqueel exclusivamentedeportivo. Aunque
talesestudiospuedencontribuir a un mejorconocimientodel depone,lo ciertoesqueal no
tratarsede suobjeto principalde investigaciónsugradode contribucióna la Sociologíadel

Deporteno esmuy importante.

• Los conceptos,las teoríasy los métodossociológicos,que son afines, se utilizan para

describiry explicarel deporteen tanto fenómenosocial. La lógica que subyaceen tales
estudioses la de que el deponeesunaparteconstitutivadel sistemasocial general,y en
consecuenciaesposibleanalizarloutilizando las teoríasde la cienciasocial.La razónde ser

de estetipo de trabajosociológicoes la propia comprensióndel deporte,para lo cual se
analizaen términosde surelaciónconotrasinstitucionessociales,talescomola economía,
la políticao la educación.

Una tercera línea de trabajo social sobre el deporte descansaen la perspectiva
fenomenológica.Desde esta perspectiva,el deporte debe ser entendido en y por sí
mismo, en términos del significado que tiene y de los significadosque generapara los

209 Parael apartadode esteCapituloes necesariocontarcon la documentaciónqueal respectorealizaGARCÍA

FERRANDO,M (1982, 1990, 1997, 1998).De la múltiple referenciabibliográfica del autor, utilizaremosuno de
susprimeros librosDeportey Sociedad.(1 .982),Madrid,Ministerio de Cultura,DirecciónGeneraldela Juventud
y promociónSociocultural;su obra central sobrelos aspectossociológicosAspectossocialesdel deporte:Una
reflexión sociológica.(1.990), Madrid, Alianza Editorial; y, fundamentalmente,para el tema tratado sobre la
evolucióndel deportecomo actividad recreativaen los últimos veinteaflosLos Españolesy el Deporte, 1.980-
1.995. (1.997), Madrid, Consejo Superior de Deponesy Valencia, Tirant lo Blanch., que lo utilizaremos
ampliamenteen 0J Capitulo II, apartado2. Asimismo, esde referenciaobligada la recienteaportación:Sociología
del Deporte (1998), Alianza , CienciasSociales,en colaboracióncon otros sociólogosque tratan el tema del
deportedesdela Sociología.

210 Dadoque la mayorpartedela documentaciónsociológicasobre los temasdel deportehansidotratadospor el

autor, recogeremosen el Capítulosus principalesopinionesy los comentariosquerealizade losautorestratados,
señalandoentre paréntesislas referenciasbibliografias y fechas, que GARCÍA FERRANDO utiliza en sus
documentos.Entendemosqueesmásimportanterecogerlas reflexionesy lospuntosque compartimosrealizadas
por el autorparanuestrainvestigación,queprof ndiz~gtre los temasyatratados.
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actoresque participanen él. Los autoresque siguenesta línea contemplanel deporte
comounasubculturapropia,con susespecificasnormasy reglase incluso con supropio

funcionamiento.La críticaquepuedehacersea estosestudiosfenomenólogicosdirigidos
al análisisde los procesoses que carecende forma estructural,abundanlos estudiosad
hoc que carecen de análisis contextual (texto sin contexto) o que contienen

generalizacionessin apoyaturafactual (contexto sin texto). Respectode otros autores,
aunqueno puedanconsiderarsesociólogos,GarcíaFerrandocita al filosofo del deporte

JoséM.~ Cacigal,que ha utilizado con frecuenciala perspectivafenomenológicapara
acercarsea los estudiosde la EducaciónFísicay el Deporteen España(Cacigal, 1975 y
1981).

ParaNorbert Elias (1992)2!!, uno de los pilaresbásicosen el estudiodel deportey el
ocio intemacionalmente,la Sociología del Deporte está en pañales. Las investigaciones
sociológicasen el campodel deportetienenel contenidode sacara la luz aspectosdel deporte
antesdesconocidoso conocidossólo de maneravaga.Estafalta de investigacionesconcretas
dificulta conocerla realidadsocialdel comportamientode las distintascapasde la sociedaden
los deportestradicionalesy, particularmentede la actividadturística,en los nuevosdeportes
emergentesparael usorecreativo,aunqueenEspaflaaúnseanminoritarios(náutica),ya seaen

el marcoprofesional,amateuro recreativo,entiempodeocio. Desdenuestropuntode vistadel
deportey la recreacióncompartimoscon Elias que el conocimientoacercadel deportelo es
tambiénde la sociedad,pero en estecontextoincluiríamosque hoy día, el conocimientodel

deportey las característicasde las posibilidadesde tiempolibre parasu utilización permiten

conocermejorla prácticarecreativade las sociedadesindustrializadasavanzadasy surelación
con el turismo

4.1.-EL DESARROLLO DE LA SOCIOLOGLA DEL DEPORTE

ParaGarcíaFerrando(1990),dentrode] campodela Sociología,esposibleencontraren
autoresclásicosreferenciasal deportecomoun objetode análisissociológico.GúnterLuschen
(1980), uno de ¡os autoresque másseha preocupadopor desarrollarla actual Sociologíadel
Deporte,destacaque HerbertSpencer(1820-1903),en sutratamientodel sistemaeducativo,se

refiere a los aspectosfisicos,aunquebienesverdadque se ocupade la “educaciónfisica” en
términos de sus factoresbiológicos y de la diferenciaciónde los sexos. Por su parte,Max

Weber(1864-1920)destacóel interésdel puritanismopor el deportey realizóun penetrante

análisisde las reglasdeljuegopopulardenominadoSkat.ParaE. Dunning(1.992),pesea los

intentosdeencontrarun linaje respetableparalos sociólogosdel deponeen las referenciasa

2J1 ELIAS, N & DUNNINO, E. (1992) Formanpartede loa primerossociólogosen tratar el temadel deporte

desdelaperspectivadel ocio Deportey ocio enelProcesodela Civilización. Opuscit.
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ella de los llamados“clásicos” comoWeber,estecampode estudioesbastanterecientecomo

áreade especialización22.

GarcíaFerrandocoincidecon Lúschen(1980) en reconocerque buenapartede estas
referenciasde los autoresclásicosde la Sociología,sehacíandesdeunaconsideraciónde mero

sentido común de lo que es el deporte, bien fuera sobre estimando las potencialidades
educacionalesdel deporte,o por el contrarioexagerandolas consecuenciasnegativasde la
rigidez normativade la competicióndeportiva,comolamentael célebreautorde la clásicaobra

HornoLudensel holandésJohanHuizinga(1972),quienconsideraqueel deponecompetitivo

modernoha perdidotodossuselementosdejuego.

La institucionalizaciónde la Sociologíadel Deponecomo una subdisciplinade la
Sociologíase producemás recientementecomo respuestaa iniciativas organizacionalesa
escalainternacional,en el senode la AsociaciónInternacionalde Sociologíay del Consejo
Internacionalde Depone de la UNESCO. Tales esfuerzosinternacionalescondujerona la

organizaciónde un Comité Internacionalde Sociologíadel Deporteen Ginebra(1964) y en
Varsovia(1965). En poco tiempo, y a partir del interésmásconsolidadoqueexistía en el

campode la educaciónfisica, culturafisica, kinesiología,o, másrecientemente,la cienciadel
deporte, los estudios de Sociología del Deporte se fueron sucediendo,apareciendo
progresivamentepublicadosartículosde Sociologíadel Deporteen las revistasde cienciadel
deportey de educaciónfisica. En 1966apareceel primernúmerode la InternationalReviewof

SportSociology,queseconviertede estemodoenel órganooficial del ComitéInternacionalde
Sociologíadel Deporte(6. Ferrando,1990)213.

La Sociologíadel Deporteseconsolidacomodisciplina científica y académicaen el

ámbito internacionalen la décadade los 80, contandopara estas fechascon un corpusde
conocimientos teóricos metodológicos y empíricos que permite la especializaciónen
Sociologíadel Deportemediantela realizaciónde nivel de Mastery Doctorado,títulos que
ofrecenalgunasuniversidadesamericanasy europeas.En España,a pesarde no contartodavía

en los años80 conunacátedrade SociologíadelDeportequepudieraimpulsarmássuestudio,
han ido apareciendoen los Institutosde EducaciónFísica y en las Facultadesde Sociología

autorespreocupadospor la Sociologíadel depone,que ha permitido por primeravez, en un
Consejo EspaBol de Sociología,el celebradoen Octubre de 1989 en San Sebastián,se
constituyenun áreade trabajoalrededordel estudiosociológicodel deporte,(GarcíaFerrando,

1990).

212 E. DUINNINO cita enel prefaciode su libro con N. ELIAS (1992),lostrabajosde JohnW. Loy y Gerarald5.

Kenyon, Sport, Culture árndSociety,MacMillan, Londres,1969. Opus Cit.

213 GARCÍA FERRANDO.M. (1990).Op. cit. P.17.
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En la búsquedade legitimidadcientífica,algunossociólogosdel deportehantratadode
definir un paradigmateóricoy metodológicoespecificoparael estudiosocial del deporte.Sin
embargo,para el tradicional autor de la Sociologíadel Deporteen España,le parecemás
adecuadoabordarlos fenómenossocialesasociadosal deportedesdela pluralidad,enun doble

sentido.En primer lugar asociadoa la propiadisciplinacientífica,en referenciaal pluralismo
del pensamientosociológico:siendotan complejala realidadsocial,hacenfalta diversidadde
modelos teóricos y de perspectivasmetodológicasparatratar de describir y explicar una
realidadsocial que es multidimensional,contradictoriay ambigua. Ningún modelo teórico
puede aspirar a conocer toda la realidad social, a ser completamenteobjetivo y
omnicomprensivo,lo que conducenecesariamentea postularel pluralismo cognitivo en la
Sociología(GarcíaFerrando,1978;Beltrán,1979). Lo mismo puededecirsede los métodosde
investigaciónen sociología.Todosellossonde interésparala investigaciónsocialdependiendo
del objeto de estudiode que se trate. Es precisamentelo relativo al objeto de estudio lo que
aconsejatambién la pluralidad y diversidad del campo de acción de la investigación
profundizandoen el ocioy la recreacióncomoprácticadel deportey la utilizaciónde distintos
métodosde investigación:históricos,cualitativosy cuantitativos214.

Coincidimosplenamentecon la segundade las razonespropuestaspor GarcíaFerrando

que desaconsejanla búsquedade un único paradigmateórico y metodológicoparael estudio
social del deporte, al igual que para el turismo, comoconsecuenciade la propia naturaleza
contradictoriay cambiante del deporte, de su carácter paradójicoy complejo, que pone
fácilmentede manifiestola diversidadde temasqueseestudianbajo la rúbricade “Sociología
del Deporte”.

El deporte, entendido como juego competitivo o como recreación, se encuentra
prácticamenteen todas las sociedades:es uno de los pocos universalesculturales de la
humanidad.Si se tienen en cuentalas tasasde participaciónen deportescompetitivosy de

recreo, de espectadoresde competicionesdeportivas,el deporteaparececomo una de las
institucionesmásimportantesde la vida modernaen las sociedadesactuales.Cadadía esmás
frecuente encontrar actividades deportivas en las ofertas turísticas como elemento de

diversificaciónde la ofertatradicionaldel productoturístico.

El estudiode las tasasdeparticipacióndeportivay recreacional,desdeel planteamiento
que nos proponemosconcebir al deporte como parte del sistema social de la estructura
turística, es importante constatarel hecho de que la participación deportiva plantea de

214 En la introducciónse ha comentadola amplitudde la metodologíaseleccionaday la utilización de distintos

métodosparapoderrealizarla investigaciónde caraa profundizarenel conceptode recreaciónturismoy deporte.
Unamultiplicidad de métodosy teorías,pues,que enrealidadenriqueceel campode estudiodela Sociología,en
estesentidopuedeverse:GARCÍA FERRANDO,IBAÑEZ Y ALV]RA, 1998).Elanálisisde la realidadsocial.
Métodosy técnicasde investigación.AlianzaUniversidadTextos.
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inmediatoproblemasde estratificaciónsocial.Ya que la estructuradel deporte,al serun espejo
en el quese refleja la estructurasocialcomoun todo, reflejarádesigualdadeseinconsistencias

quehay quedescribiry explicarentérminosde desigualdadde oportunidadessociales(García
Ferrando,1990). Desigualdadesque se traducenprincipalmenteen términosde edad, sexo,
condición socioeconómicade los individuos y status.En deportesminoritarios y que ha
mantenido un alto grado de significación social el término de status está ampliamente
relacionadocon la prácticade esta actividad,comoes el casode la náuticaque intentamos
recogery analizaren la presenteinvestigación.

Parael estudiosocial del deportey la recreacióndeportiva en la actividadturística en
Españay, desdeunaacentuadaperspectivaestructuralistatambiénse planteaque el retrasode

la sociedadespañolaen tanto que sociedadindustrial con respectoal restode las sociedades
europeasoccidentales,tiene su reflejo en un cierto subdesarrollodeportivo y en el uso del
tiempo libre para la recreación.Nuestraapreciaciónescoincidenteconlos planteamientosde

GarcíaFerrando,Españano puedeconsiderarseuna sociedadplenamenteindustrializadahasta
bienadentradosen los años60 del presentesiglo, no puedecontartampococon un desarrollo

de la educaciónfisica y del deportetradicionalespropios dc un país avanzadohastalos años
80. Manteniéndoseestadesigualdadsocialy económicaen los deportesminoritariosy de alta
significación social (statusde la náuticadeportiva) hastaentradala presentedécadade los

noventa.

En estesentidotienegranimportanciala situaciónde la EducaciónFísicaen el sistema
escolarespañoly el acercamientoa los deportesminoritariospor las institucionesdeportivasy
locales.En las sociedadescon mayoresniveles de desarrollode la vida materialy educativa,
existeunacontinuidad,no desprovistadetensionesy conflictos,entrela educaciónfisica enla

escuela,el deporteescolary juvenil, y el deportepopularpor un lado y el deponede ¿lite por
otro. Pero es el propio Garcia Ferrando (1990) quien, aún reconociendoy valorando
positivamentela labor de GúnterLúshen(1988) utilizando el estructuralismoy la teoria de la
acciónelaboradapor Von Wright comoparadigmasapropiadosparaestudiar los temasmás

genuinosal campodel deporte;comosonel conflicto, la estratificación,sucarácterno utilitario

y su relación con el cuerpohumano; apuestapor una aproximacióna los planteamientos
inauguradospor Wright Milis (1961) en su tan citado libro “La ImaginaciónSociológica”21’
como propuestaparaestudiar el deporteen tanto que “fenómenosocial” que contieneuna

enormepotencialidadparacontribuir al desarrollode un nuevohumanismoquepuedaampliar
los límites de la libertadhumana.

215 w~ MILIS .C (1961)La ImaginaciónSociológica, E.C.E . México. definela imaginaciónsociológicacomo

una cualidadmental que ayudea usar la importación y a desarrollarla razónpara conseguirrecapitulaciones
lúdicasde lo queocurreenel mundoy delo quequizásestáocuniendodentrodelas gentesp.25-27.
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ParaGarcíaPenando(1990), el riesgoque se introduce por estavía es un excesode
idealismoy voluntarismoque con frecuenciaexhiben algunos autoresque sobrestimanla

capacidaddel deportepara crearun nuevotipo de personay unanueva sociedad.La crítica
marxista,y en especiallas posturasneomarxistasen los paísesoccidentalesque extiendenla

crítica al modelode deportede los paisessocialistas,carganlas tintas contraestaconcepción
excesivamenteidealistadesmontandoel argumento“humanista”,que noharíasinoocultaruna

“falsa conscienciaburguesa”.Los altosnivelesde burocratizacióny racionalizaciónimplicados
en el deportemodernosontambiénobjetode la críticamarxista.Así, JeanMarieBrohm (1976)

consideraal deportecomounaprisiónde tiempocalculado,y comoun mecanismoreproductor
de las desigualdadessociales.Pero es quizásRigauer216(1981) quienal oponersea la visión
común del deportecomo opuestoal trabajo introduce una dimensiónmásnovedosaen la
crítica. La críticade Rigauerno descansaen el tradicionalrechazode la actividadfisica queha
caracterizadoa muchos intelectuales,sino que destacael elementode juego asociadoal
deporte.Denunciaque el deporteseha convertidoen una forma de juegodistorsionadapor el

capitalismo.Frentea unavisióndel deportecomoopuestoal trabajo(CarlDiem, Cagigal).

Para García Ferrando (1990), Rigauer considera que deporte y trabajo son
estructuralmenteanálogos,descansanambosen el “principio del logro” (McClelland),que en
las sociedadescapitalistases un logro individual, como opuestoa los simbolosheredadosde

2

statusj~. La ideaes que paraque el statussocial se puedadistribuir sobrela basedel logro,
hacenfaltapatronesobjetivadossobrelos quemedir el logro. Por eso,desdeestaperspectivael

deportemodernoestásometido a los mismostipos de medidasque el trabajo moderno.Al
adaptarseprogresivamentetrabajadoresy deportistasa los requerimientosdel tailorismo las
máquinassoncadavez másimportantesen ambosy la mejoratecnológicaseconvierteenuna
constante.Así se “hace máscientífico” el deportey el trabajo;todo seestudiacon el objetivo
de racionalizarloy controlarlo.

La críticade Rigauerva másallá del deportede alto nivel, la haceextensibleal deporte
recreativo,rechazandola ideologíaburguesadel menssanain corporesano. Al considerarque

sólo se podrá utilizar el deportede forma humanistaen una nueva sociedad(muy distinta,
desdeluego de la sociedadsoviética). Aunque GarcíaFerrandono entraen matizaciones,
entendemosque las apreciacionesde Rigauervan más por la incidenciade la sociedadde
consumoen los paísescapitalistascomo nuevo modelo de práctica del deporte. Desdeeste
punto dc vista, la afirmacióndel autor seríatotalmenteválida para la situacióndel deporte
náutico,pues,comoya tendremostiempode demostraren los próximoscapítulos,el concepto

216 Las tesisde Hero Rigauer se recogenen su conocido libro Deportey Trabajo (1981), a partir de una

combinacióndeMarx y Freud,desarrollasu pensamientocritico, citadoporO. FERRANDO(1990)pp.48-52

217 Este principio, queoperatanto para el deportistalocal y escolarcomo para el olímpico, se observamás

claramenteenel deportistade elite, quienenrealidadtrabajay no entrena.
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de statusy la significaciónsocial de la prácticadel deportehanestadoíntimamenteligadosal
accesoa al náuticadeportivay recreativa,en las sociedadesindustrializadasy en la sociedad

española,en particular.

Una de las réplicasquepuedehacersea la críticamarxistaes que no se ocupade la
motivación humanay de la elecciónconsciente.Por ello consideramosadecuadouna vía
intermediamatizandola visión idealistadel deportecomoinstrumentoliberadordel hombreal
tiempoqueserechazael exageradoreduccionismoqueacompafiaa la fórmula marxistade que
el deporte contemporáneoreproducedirectamentelas relacionessociales del capitalismo
industrial. Tal comoel propio GarcíaFerrando(1990) proponeseha de situarel estudiodel

deportedentro de la tradición clásica de la teoría sociológica, lo queconduce,siguiendoa
RichardGruneau(1983),a relacionarel deportey el ocio en el marcode los dosgrandestemas

que definenel debatebásicode la leonasociológica;estoes,por un lado, los problemasde la
acción humana o, en otras palabras, la tensión entre concepcionesvoluntarísticas y
determinísticas,y por otro lado, los problemasde la desigualdadentrelas clasesy el cambio
estructural.Se tratade reconocerel carácterpotencialmenteliberadory espontáneodel depone,
pero sin ignorar su marco social e histórico, dandoun pasomás en el conocimientode las

implicacionesdel deporte,el ocioy la relaciónde los deportesen la actividadturística.

No obstante,es importantedestacaren estalinea sobrelas investigacionesquedel ocio
y el deportehanrealizadoN. Elias y E. Dunning (1992). En los artículos“La búsquedade la
emociónen el ocio” y ‘El ocio en el espectrodel tiempolibre’ ilustran el enfoquedel deporte

218sobre los problemassociológicosde dos manerasprincipales . El planteamientoeliasiano
proponeen primer lugar, teorizar e investigar sobre el ocio deshaciendolas limitaciones

impuestaspor: la tradicional dicotomía “trabajo-ocio” y por la tendenciaprevalecientea
considerar las tensionescomo únicamentenegativas, como algo enteramente“malo”. En
segundolugar, ilustra tal enfoqueporque,al tratar de sentarlas basesparauna teoría más
adecuadadel ocio, intentanescaparde las constriccionesimpuestaspor la actual división del
trabajoacadémicoy en particularde la tendenciahaciala compartimentacióndel estudiode los
seres humanos que resulta de las investigaciones, durante largo tiempo aisladas y

descoordinadas,de sociólogos,psicólogosy biólogos en campos conexos.Es decir, sólo
puedencomprenderselas característicasy las fúncionesdistintivas de los diversostipos de
actividadesrecreativas(deportivas)si selas estudiaen relacióncon las prácticashabitualesdel
tiempo libre. En esta medida, los citados autores coinciden con García Ferrando en la
necesidadde potenciar la Sociología del Deporte y la Recreación. Para el segundo,
reconociendoel carácterpotencialmenteliberadory espontáneodel depone,perosin ignorarsu
marcosocial e histórico,podrála Sociologíadel Deportedesarrollarun programade trabajoe
investigaciónquecontribuyarealmentea un mejor conocimientoy difusión del deporte.Para

218 Aunqueestostemasseanalizaranconmayorprotndidaden el anteriorapartadodel presentecapitulo,creemos

interesanteresaltaraquí las opinionesde estossociólogosconrelaciónal ocio y el deporte.
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Dunning, el deportey el ocio en sus escenariose interconexionessociales son temas
importantese interesantespara la teorización y la investigación,y en esamedida,ayudana

sacarla Sociologíadel ocio y la Sociologíadel Deportedel limbo en el que hanestadohasta
219ahora

4.2.-LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DEPORTE.

El deporteescondedetrásde su aparentesimplicidad una gran complejidadsocial y
cultural no sólo como fenómenosino tambiéncomo institución social, como tal institución
propiade las sociedadesindustriales,tiendea complejizarse,y progresivamenteva adquiriendo

las connotacionesde todasociedadburocratizada,racional,formalizaday jerárquica.Un buen
ejemplode estolo constituyela complejaorganizacióndel deporteen clubsorganizadosa su
vez en federacionesdeportivas,estructuradasen el ámbitoprovincial, nacionale internacional,
regidos ambospor un complejo repertorio de reglamentacionesy normativas,G. Ferrando

(1990).

Conel término deportesedenotanactividadesmuy diversas,lo que dificulta encontrar
unadefiniciónqueconvengaaesadiversidad.Dificultad queseagravacuandonospercatamos,
comohaceel historiadordel deporteespañolMiguel Piernavieja(1985),cuandosedenomina
indistintamentedeporustatanto al quejuegao seejercita fisicamente,comoal espectadorque
contemplaal anteriorsentadocómodamenteen un asiento.Peroseacual fuere la razónde tal
denominación,lo cierto es queel ser humanosiempreha necesitadojugar y divertirse, y ha
seguidoestemandato,como destacaPiernavieja,sin preocuparsede estudiarlo.El desarrollo

del deportecontemporáneopor un lado, y el de las cienciaspor otro, ha venido a transformar
porcompletoestepanorama,y ha dado lugara unacienciadel deportecomplejay ambiciosa,
queproblematizael actodeportivoy provocala polémicacientíficaa sualrededor.

Frente a los que creen que el término deporteproviene del inglés sport Piemavieja
señalaquela cunade la palabradeportefue la lenguaprovenzaly de ella pasaa otraslenguas
romances,como el francésy el castellano.En su acepciónetimológicaoriginal la palabra

deportesignifica regocijo, o sea,diversión, recreo, y este significado ha perduradohasta
nuestrosdíasy figura en la basede todaslas definicionesmodernas.

220Tal comoindicaGarcíaFerrando(1990) ,siguiendoa Piernavieja,enEspañala forma
verbal deponeaparecepor primeravez en el Cantardel Mio Cid (1140) en su significadode

219 DUNNING, E cita enel prefaciode su libro conN.ELIAS (1992),p.29

220 GARCÍAFERRANDO.M. (1990).Op. cit. Pp. 27-32.
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divertirse.Es posibleconjeturar,comohaceMenéndezPidal,la existenciade la voz depuertoa
partir del siglo X, en la medidaque el usocoloquialde un términoprecedea suversiónescrita,
en este caso en el Mío Cid. La sustituciónde la palabracastizacastellanadepuertopor el
términoactual depone,seproducea partir del siglo XIV o del siglo XV.

Aunquela etimologíade la palabradeporteno seainglesa, sí han sido exclusivamente
ingleses,duranteun periodode tiempoen el siglo Xlix, la producción industrial y el deporte
moderno.En efecto, Inglaterraha sido la cuna de la RevoluciónIndustrial y de los deportes

modernos más característicos:fútbol, rugby, atletismo, remo, vela, etc. Posteriormente,
fábricasy deportesseextenderíanaprácticamentetodo el restodel mundo,creandounanueva

etapaen la civilización humana,la civilización industrial, de la que es,pues, partesubstancial
el deportemoderno(Hobsbawn,1980;Ashton,1973).

Por el contrario, para N. Elías221 el origen del deporte en Inglaterra tiene otras
connotacionessociológicas respectoa la estructura social, participacióndemocrática y

económicaen el inicio de la práctica deportiva. La aceptaciónrelativamentealta de los
modelos inglesesen cuanto a los deportesse refiere~porotros paisespareceindicar que
tambiénen ellos existía la necesidadde unos ejerciciosfisicos competitivosreguladoscon
mayor firmeza, menosviolentos pero agradables y para los que se requeríauna gran
capacidadde refinamiento. Los torneos altamente reguladospara los que se requerían
ejerciciosy buenaforma fisica se clasificaroncomo “deportes”, tanto por los participantes

como por los espectadores,apareciendoduranteel Siglo XVIII entre las clases altas de
Inglaterra, la aristocraciay la gentry terrateniente.Elíasseñalaquebuenejemplode ello es la

relaciónexistenteentreel desarrollode la estructuradepoderenla Inglaterradel siglo XVIII y
el desarrollode los pasatiemposqueadquirieronlas característicasde deportes.Enestesentido,
hay cierto gradode afinidad entreun régimenparlamentarioy los juegosdeportivos. Esta

afinidadno esaccidental.Cienostipos de actividadesrecreativas,entreellos la caza,el boxeo,
las carrerasy algunosjuegosde pelota, se convirtieron en deportesy, de hecho,así fueron
llamadospor primeravez, en Inglaterraduranteel siglo XVIII, es decir, justamentecuandola
Cámarade losLooresy la Cámaradelos Comunes,querepresentabanaseccionespequeñasde
la sociedad,seconvirtieronen el principal campode batallaen el que sedecidaquiéndebíade
formar gobierno.Esteprocesode pacificaciónestuvoestrechamenteligadoal surguimientoen
este país tanto del gobierno parlamentario como de determinadosjuegos recreativos
concebidoscomodepones.La “parlamentarización“ de las claseshacendadasde Inglaterra
tuvo suequivalenteen la “deportivización“de suspasatiempos.

Mientrasque en Francia,al igual que en muchasotras monarquíasaristocráticasel
derechode los súbditos a asociarsesegún sus preferenciasestuvorestringido, cuandono

22! ELIAS, N. (1992) haceuna serie de comentariospara entenderel conceptodel departey el ocio en la
Introduccióndel libro quecomparteconE. DU?NNING, pp.31-S$.OpusCit.

134



CAPITULO 1: TURISMO, OCIO,Y DEPORTEEN LAS SOCIEDADESINDUSTRIALIZADAS

abolido,en Inglaterra,los caballerosseasociabancomoquerían.Unaexpresióndel derechode
los caballerosa reunirselibrementefue la instituciónde los clubs. En el desarrollodel deporte

fue fundamentalla formacióndeestosclubes,creadosporpersonasinteresadasya fuesecomo
espectadoresyacomoparticipantes.El conceptoinglésdeclubs sehamantenidohastahoy día,
si bien en los deportesmayoritariosel conceptoy la práctica sehan democratizado,en los
deportesde élite la rigidez y lasnormasmuy tradicionalessehanvenidoaplicandohastahace
poco tiempo.Un ejemplosignificativo lo representanciertos ClubsNáuticos en nuestropaís,

quesiguenmanteniendoel sentidode la distincióninglesay la restricciónde participación a
ciertosestratossocialesde la poblacióndondeseubican222.

Lasdefinicionesactualesmantienenel sentidode recreación,pasatiempoy placer;pero
añadetambiénun significadomásmodernocomo “ejercicio fisico, por lo comúnal aire libre,
practicadoindividualmenteo por grupos,con el fin de superarmarcaso adversarios,siempre
con sujecióna ciertas reglas”, Sin embargo,puede resultar todavía insuficiente para un

conceptocomoel de deporteque serefierea realidadessocialesvariadasy complejas.García
Ferrando(1990) sintetizalas diferentesdimensionesdel deporterepresentadaspor los distintos
sociólogosque se hanocupadodel deporte.De estemodo Lenk (1974) destacacomo rasgo
fundamentaly constitutivo del deporteel esfuerzodel hombre por conseguirresultados
destacablesy por perfeccionarsea sí mismo. Otrosdestacancomoelementossubstancialesdel
deportela capacidaddel hombre para competir y la necesidaddel logro que le lleva a
plantearseconstantementenuevasmetas(Riezu, 1972; Landers,1977). La capacidadutilitaria

del deportedeenseñara quienlo practicaa superarobstáculosen la vida, a forjar sucaráctery
fortalecersupersonalidad,ha sido destacadapor numerososfilósofos e ideólogosdel deporte.

Ortegay Gasset(1966) oponena estasconcepcionesunacaracterizacióndel deportecomo
derrocheespontáneode fuerzas,de libre esfuerzosuperfluo,porel placerde supropiarealidad.
Los planteamientosya clásicosdeHuizinga(1972)en el Horno Ludensdanunasignificaciónal

término deportecomo, el hombreque juega,tanto al hacerdeportecomo en cualquierotro
comportamientocultural223.

Asumiendola polisemiadel términoy la complejidadsocialde la realidadqueabarca,y
recogiendoel argumentode Cagígal de que “el deporte cambia sin cesar y amplía su

significado,tantoal referirsea unaactitud y actividadhumana,como al englobarunarealidad
socialmuy compleja” (Cagigal,1981). GarcíaFerrandoproponedarunadefiniciónde deporte

amplia y flexible, descomponiendoen tres elementosque se constituyencomo esencialesal
depone:es unaactividadfisica e intelectual humana; de naturalezacompetitiva;gobernadapor

reglas institucionalizadas.224

222 En el Capitulo III, apartado1, se comentaampliamentela relaciónde la aristocraciay el deponenáuticoen
nuestropais.

223 GARCÍAFERRANDO.M. (1990).Op.cit. p. 29
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No obstante,es preciso diferenciar entrejuego, ejercicio fisico y diferentestipos de
225

deportes.El conceptode juego , que tal como lo define Míen Guttman (1978) se refiere a
“cuaiquieractividadfisica e intelectualno utilitaria queserealizapor el simplegusto de hacerla”
apuntahaciaunadiferenciaentrejuegoy deporte,puesaunqueesunadefinición que engloba
muchasactividadeshumanas,sin embargono seajustaexactamenteal “deporte-ejerciciofisico”
realizadoconfines utilitarioso crematísticos.

Tiene ademássu interésporque sitúael punto clave de lo que representala diferencia

esencialentrelas caracterizacionesa las queanteriormentehacíamosreferencia:por unapartelos
queacentúantodos aquellosaspectosquetienenquever conel hechode competir,de conseguir
resultadosdestacables,de la necesidaddellogro y dealcanzarnuevasmetas;porotrapartelos que

destacanla ideade placery liberacióninherentea la actividaddeportivaen tantocomportamiento
cultural. En este sentido,Ciuttman discrepaabiertamentede la tesis de Huizinga (1972), para
quienel juegoestáen el origen de todaculturay que sostienequetoda competiciónestambién

juego.

Según Guttmanlos deportesson una forma de juegoscompetitivos. De esta forma,
muestrasu desacuerdocon la clasificaciónde los juegosque realizanlos antropólogosDhon
M. Robertsy Brian Sutton-Smithenjuegosorganizadosde esfuerzofisico, juegosorganizados
de estrategía,y juegosorganizadosdeazar,porqueno distinguenentrejuegosorganizadosque

son o no competitivos.A partir del conceptobásicodejuegoesposibleuna caracterizacióndel
deportecomojuegoorganizado,competitivoy querequiereunaactividadfisica,paradiferenciarlo
de otro tipo de accioneslúdicasde carácterespontáneoy/o no competitivoy de aquellosjuegos

que aúnmanteniendolos requisitosde organizacióny competitividadno conllevanel desempeño
de unaactividad fisica, como son los juegosde tipo intelectual.Tambiénpodemosinvertir el
ordende la clasificacióny partiendodel deporteutilizarel juegocomovariablediferenciadoracon
la que clasificar los deportesen un continuoen el que en un extremo se tendríanlos deportes

formales,en los quetieneescasarelevanciael juego,mientrasqueen el extremoopuestoestañan
los deportesinformales,en los que los elementosde juegoy recreoson determinantesde la

actividaddeportivarealizada.Entreambosextremossepodríansituaralos deportessemiformales,
quese realizandesplegandosucaráctercompetitivoy organizado,pero sin que susparticipantes
esténprofesonalizadoso se dediquecon tanta intensidadal entrenamientodeportivo.(García
Ferrando,1990).

224Ibídem,pil.

225 El idioma inglésdiferencia,lo cual no es el caso del ftancés,del alemány del espaflol,entrejugar (play) y

juegos (games),entre“jugar espontáneamente”y el “jugar de forma organizada”(“participar en un juegO’, en
inglés “to play game”, lo cual en espafiol resultauna redundancia)Lo que permite a Guttman proponeruna
clasificaciónquedelimitaconclaridadlaactividaddeportivadela queno es.G. FERRANDO(199O).pp.32-34.
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Se trata de unaclasificaciónescasamenterígida y relativamenteabierta,que conviene
entenderno comocategoríasestancas,sinomásbien comoun continuocuyosextremosvendrán
determinadospor los tipos polares,y opuestos,de deportestal comosepracticanen un momento
histórico en cadacomunidad.Así, por ejemplo, los deportesno profesionalizadosde alto nivel
(atletismo, natación, esgrima, remo, etc., de élite) se parecencada vez más a los deportes
profesionalestradicionales(fútbol, baloncesto,tenis,boxeo,etc.), en la medidaque la cuantíade
los premios,becasy otrasayudasquerecibensuspracticantes,sevan incrementandoen su valor
monetario,y que las competicionesen que participanrecibenmás atenciónde los medios de
comunicacióndemasas,particularmentede la televisión,y sevensometidaspaulatinamentea los
condicionamientosde la publicidad comercial. En esta categoríatendríamosque incluir las
competicionesnáuticasinternacionalesy las grandesregatasnacionales:la CopaAmérica,con
origen en 1851; la Fastnet, iniciada en 1925;la Sydney-Hobart,que se celebradesde 1945; la
Admiral’ Cup, desde1957; etc. En nuestropaíscadadíatomamásprestigiola históricaCopadel

Rey(PalmadeMallorca),ReinaSofia(Barcelona),la CopadelPríncipe(Bayona,Pontevedra),así
corno distintas regatasde los diferentes clubs náuticos, dondecadavez está más presentela

sponsorizacióndemarcasy patrocinadores,y, queÚltimamenteestáteniendoeco en la promoción
delturismo en distintasCC:AA o empresasturísticasy de recreación(Andalucía,Cantabria,etc;

Paradores,PortAventura,TenaMitica, etc.).

Siguiendoel hilo de esteeje dicotómicobásicoes posibleestablecerotrasclasificaciones
bipolares,pero que remiten siempreal caráctero bien utilitario o bien lúdico del deporteen

cuestión.Así, la dicotomíadeportede competición-deportede recreoponeel acentoen el carácter
competitivoo recreacionalde la forma enque sepracticael depone,mientrasque si se pretende

destacarel hechode la utilizacióndel deportecomomediode vida saludablefrentea los excesos
del deportede alta competición(poco saludables),la anteriordicotomía puede reescribirseen

ténrtinos de deporte de resultados-deportesalud. La dicotomía deporteprofesional-deporte
aficionadoo amateurdestacael carácterremuneradoo gratuitodel de la actividaddeportivay la
cantidadde tiempoquese le dedica,GarcíaFerrando,(1990)226.

La diferenciación que propone Cagigal (1975)227 entre deporte práxis y depone
espectáculo,aunquede forma menosdirectaentraen relaciónconel eje básico;el deporteprAxis
esasimilableal deporteinfonnal,en tantoqueel deporteespectáculolo esal deporteformal.

Un factorrelevantequecaracterizaal deporteen las sociedadesmodernasese] papel que
cumple como suministradorde tensión y emoción. Para N. Elias (1992) el deporte es una

226 GARCÍA FERRANDO.M. (1990). Ibídem,p. 37

227

CACIGAL, 3M. (1975), El Deporte en la SociedadActual. Madrid, Editora nacional. Citado por O.
FERRANDO(1990).P. 37.
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actividad emocionanteen el marco de una sociedad escasamenteemocionante228.En el

acontecimientodeportivo debeproducirseun equilibrio entre demasiadatensión, que puede
abocaren violencia y en lesiones,y pocatensión,quepuededesembocaren el aburrimiento:la
competicióndeportivadebecontenerciertatensiónparaquetransmitaemociónal enfrentamiento

entreequiposo atletasrivales.

4.2.1. Característicasdel deportemoderno

Alíen Guttman (1978) destaca siete característicasque diferencian a los deportes
modernos de las actividadesdeportivas de épocas anteriores: Secularismo;Igualdad de
oportunidadesparacompetir y en las condicionesde la competencia;Especializaciónde roles;

Racionalización; Organización burocrática; Cuaní~icatión; y, La b~’queda del récord (G.

Ferrando,1990)229:

4/ Secularización:Aunque no recibíanel nombrede deportes,el origen de éstoshay que

buscarlo en los ejerciciosfisicos de los pueblosantiguosy de los pueblosprimitivos, de
carácter cúltico y ritual. Carl Diem (1971) introduce su historia del deporte, con la

contundentefrase,como señalaGarcíaFerrando,de que “Todoslos ejerciciosfisicos fueron
cúlticos en sus origenes”. En la actualidadel deportemodernose ha desvinculadode la
religión. LasOlimpiadasmodernashanperdidocompletamenteel carácterreligioso,de culto
alas divinidades,queteníanen la Greciaclasíca.

V Igualdady democratización.La segundacaracterísticadel deportemodernotienemucho

que ver con nuestrainvestigación.Igualdaden un doble sentidodel término: 1, cadacual
debetenerunaoportunidadparacompetir;y 2, las condicionesde competicióndebenser las
mismasparatodos.Aunquela democratizaciónenel deporteesla tónicageneral,aúnquedan

destacadosreductosaristocráticosy elitistasen el deportecontemporáneo.Esteesuno de los
objetivos de esta investigación,puesel conceptode democratizaciónno ha llegadoa los

deportesminoritariosen nuestropaís,comopuedeserla náuticadeportiva.

Entérminosgenerales,la polémicaactual,aunquecadavezmenosrelevante,entredeporte
profesionaly deporteamateur,esun clarovestigioaristocrizantedemuchosconcursosdeportivos,

228

ELIAS, 14. (1992) en la Introducción del libro que compartecon E. DUNNINO, p.59 manifiestaque las
sociedadesopulentas y altamentediferenciadas de nuestraépoca ofrecen, como uno de sus rasgos más
sobresalientes,unadiversidadde actividadesrecreativasmayorque la deningirnaotra sociedadenla quepodamos
pensar.Muchasde estasactividadesrecreativas,entreellasel deportecomoactividadquesepracticao se observa
en tanto queespectador,estánpensadasparaproducir un de-control controladoy deleitabledeemociones.Para
ampliarestos conceptosver el artículoLaBúsquedadela EmociónenelOcio,delosautorescitados.pp.83-Il5.
OpusCit.
229 GARCÍA FERRANDO.M. (1990).Op.cit. pp. 39-44
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y de hechola defensaa ultranzadel amateurismoha sido confrecuenciaun pretextoparaexcluir
de las competicionesde ciertosdeportesa los estratosmenosafortunadosde la sociedad.Hasta
tiemposmuy recientesla prácticade la NáuticaDeportivaestabareservadaparala aristocracia,la

230

altaburguesíay los nuevosricos,queseagrupabanentomoalos ClubsNáuticos

En efecto, el deporteinglés fUe claramentearistocráticoen sus origenes.Los primeros

reglamentosdeportivospublicadosa mediadosdel siglo XIX, los ParticipantesRegulationsdel
inglésHemyRegaifa,definencomodeportistaamateural queno ha tenido nuncaentrenadoresy
no harecibidopreviamenteinstruccióndeportiva,y seinsisteenla convenienciade manteneralos
trabajadoresalejadosde la prácticadel deporte,paraque no se distraigande susobligaciones
laborales,GarcíaFerrando,(1979)231.

Aún cuando quedan destacadosreductos aristocráticos y elitistas en el deporte
contemporáneo,y aunquehayansurgidonuevosestilosde vida que tratande marcardiferencias

medianteconsumosdeportivosexclusivos,es evidente que su importanciaquedarelativizada
frente al empuje imparabledel deportede masas. Sin embargo, todavía, desgraciadamente

acercándonosal SigloXXI, esposibleencontrar,en distintasregionesde nuestropaís,restosde la
anteriordesigualdadenlos deportesminoritariosy en lasdimensionesde clasesocial,sexoy raza,
engeneral,y, enla náuticadeportiva,en particular:

4/ Especializaciónde roles. Como correlatoa la crecienteespecializaciónque se produce
enel mundodel trabajoen las sociedadesindustrialesel deportemodernoestácadavezmás

dominadopor el especialista.La especializacióndeportivaes un reflejo de la división del
trabajo existenteen la sociedadindustrial, y tanto en un caso como en otro hay que

considerarlacomocondicióndelprogreso.

Con todo, no hay que pensarque en la sociedadantigua no existieseespecialización
deportiva. Esta especializaciónse encuentrade forma notable en el deporte griego, y puede
considerarsequedichaespecializacióndio pasoala profesionalizaciónen el sentidode obtención
de beneficio económico y dedicación intensiva y extensiva a la actividad atlética. El
profesionalismodeportivoseextendióenla sociedadromana,conel espectáculodel circo.

En la EdadMedia y principios de la EdadModerna,la actividaddeportivaestabamenos
especializada,comolo ilustrael hechodel ideal del hombrecompletorenacentista.Mástarde,en

230 En el Capítulo III, se abordarámásampliamentela historia de la náuticaen nuestropaís, y la evolucióndel

deportenáuticoen las diferentesregionescosterasdeEspaña.

231 GARCíA FERRANDO,M. (1979),”ProblemasSocialesdel TrabajoDeportivo:El casodelos atletasespañoles

de élite”. Rey.Esp. De Jm’. Sociológicas.8. Pp.34-35
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el siglo Xlix, los primeroscaballerosingleses“deportistas”en el sentidomodernodel término,
tambiéncultivaronel ideal de la prácticadevariosdeportes.

Conel éxito del deporteennuestrassociedadesse ha vueltoa acentuarla especialización
del deportista,la cual vieneacompañadade la especializaciónenel intrincadosistemadepersonal
de apoyo que gira alrededorde la competición deportiva, desdeel entrenadoral periodista
deportivo,pasandopor técnicos,dirigentesy científicos.

4/ RacionalizaciónTal como sucedíaconrespectoa la especialización,la racionalización
en el deporteno es másque la aplicaciónal campodel deportede la generaltendencia
racionalizadorade la sociedadindustrial. La racionalizaciónen el deporteactual hay que
verlacomoun procesoevolutivo queva desdela improvisacióny el juegode los primero
deportistasmodernos,hastala actual planificaciónminuciosay estrictaen búsquedade

objetivosmuy concretos:ganarunaliga,batirun récord.

Porotro lado, las normasqueregulanla competicióndeportivamoderna,sediferenciande
las queregulabanel deporteen las sociedadesantiguas,no tantopor el númerode ellascomopor

su naturaleza.Las normasen el deportemodernoestánracionalizadas,estoes, representanun
medioparaconseguirun fin, segúnla nociónde Max Weber.

4/ Organización burocrática. Intimamenteligada a los procesosde racionalizacióny

especialización.La crecientecomplejidadde los clubsy federacionesha ido cambiandola
organización simple de los primeros tiempos del deporte moderno, en complejas

estructurasde organizacióny administración.

Los grandes acontecimientosdeportivos competitivos se apoyan en una estructura
burocráticaimportante: COl, FWA, NRA, etc. Pero tal complejidad burocráticaha llegado
tambiéna la organizacióndel deporteparatodos en las sociedadesavanzadas.En efecto,para

atenderla demandadeportiva de miles de ciudadanos,se han desarrolladoen los pueblos y
ciudadesde España,al igual queen otrospaísesavanzados,complejosy burocratizadosservicios
públicosde deporte,queconcriteriosbasadospor un lado en los avancesde la educaciónfisica y
del deporte,y por otro en la gestiónde empresas,empleana numerosostécnicosy personalde

servicios y mantenimiento,para que atiendan las necesidadesde deportey recreo de los
ciudadanos.

4/ CuantWcación. Los deportes modernos se caracterizanpor una tendencia casi

inevitable a transformar cada acción deportiva en una medida cuantificada. Está

generalizadala mediciónen el deportemoderno,lo quehaconducidoal desarrollode una
estadísticadescriptivaquesirve a los finesburocráticosde los clubesy federaciones,y a
los fines de comunicaciónde los periodistasdeportivos.Semide hastala centésimao la
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milésimade segundo,mediantela foto-flnish, paradilucidar el ganadoren competiciones
muy igualadas.

4/ La búsquedadel récord. Representala máximacotaen el procesode modernización

del deporte. La combinaciónde la tendenciaa la cuantificacióny el deseode ganar
conduceal conceptode récordquesimboliza el valorintrínsecode una ejecución,y que
trasciendeal tiempo y al espacioconcretosen quese realizaLos modernosrécordsson,
en realidad, una abstracciónque permiten competir con personasque no están o que
incluso ya no existen.En palabrasde Guttman ‘habiendodesaparecidolos diosesdel
Monte Olimpo o del Paraísode Gante,ya no podemos establecerunanuevamarca.Es
unaforma de inmortalidadexcepcionalmentemoderna”.

Asimismo, desdeun punto de vista de una Sociologíadel Deporteen el MundoAntiguo,

GarcíaFerrandomanifiestaqueresultadificil reconstruirla realidadde las competicionesy juegos
deportivosdel mundoantiguo,debidoala limitación de lasfrentesde datosy a la dificultadde su
interpretación.Buenaparte de lo que se conocesobre la cultura griega del tercery segundo
milenio antesde Cristo, secontieneen los poemashoméricosLa lijada y La Odisea.Susversos
recogendosmil añosde historiatransmitidapor la tradiciónoral, y Homerolosescribióalrededor

del año 800 antesdeCristo.

Tal como señalaMclntosh (1981),un rasgo persistentede los poemasde Homeroes el
énfasisqueponenen las proezasfisicas,manifestadasen los combatesarmados,en competiciones
deportivas,en la danzaacrobática,en aventuraseróticaso en la meracapacidadparasobrevivir
que el héroeUlises demuestraen la vueltaa sucasaen ItacadesdeTroya. En la Ilíada y en La

Odiseaserelatanlascelebracionesde competicionesde boxeo,lucha,carrerasy lanzamientos,al
igual quedejuegosde pelotano competitivos.ParaMclntosh,estáprobadala relaciónentreéxito
en el deporte y liderazgopolítico en las CiudadesEstado griegas,ya que fueron muchoslos
ganadoresa los que se les conferíamandomilitar, lo que provocaba,por otro lado, criticas y
protestasde los guerrerosporque“no es lo mismo ganarunacarrera de carrosque dirigir los
carrosen el combate”.

El amorporeljuegolimpio y porel honoreranigualmenteapreciadospor los griegos.“La
libertad de una democraciaes guardadapor la rivalidad con la que los buenosciudadanos
compitenpor los premiosofrecidospor el pueblo”(Démosteles).Así, pues,el ideal delfair play

estabainmersoen la vida pública, y aunquela violencia estabapresente,el ethosdel deporte
tendíaadesaconsejarla violencia.Estocambiócon las prácticasdeportivasen Romay con la Pax
Romana.

Roma era, a principios de la era cristiana, unaciudad de poco más de un millón de
personas,de las que aproximadamentela mitad no tenía trabajo y vivían de la comida que
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distribuíagratuitamenteel gobierno.En el reinadode Claudio había 159 fiestasoficiales en el
calendario romano. Esta combinaciónde pobreza,tiempo libre y de inactividad política -el
despotismode los dirigentesno permitíala participaciónpolítica del pueblo-significabaunaseria
amenazaala estabilidaddel gobierno.De estemodo,sedesarrollarondos instrumentosde control
socialparaentreteneralas masas.El circoconsusangranteespectáculoeraunode talescontroles,
aunqueel desarrollodel cristianismo,y quizá tambiénpor razoneseconómicas,condujoa su
supresiónporel emperadorConstantino.El otro instrumentodel gobiernoparasuministrar“ludí”

fUeron las termaso baños.No sólo distraíanala gentesinoque tambiénles ayudabaa mantener
un ciertonivel de formafisicaaunapoblaciónociosa.

Con todo, cabríaseñalarpuntosde coincidenciaentreel deporteen la Antigúedady el
deportecontemporáneo,talescomo el culto al héroe,el profesionalismoy la preocupaciónpor la
ayudamédicay técnica,a lo quequizáshabríaqueañadirla existenciade situacionesde violencia,

derivadasdel rol que fUeron adquiriendolos espectadoresde las competicionesdeportivas,en
particularen los espectáculoscircensesde la Romaimperial. Perola ideacontenidaenelpanenet

circensesromanopresuponíay aceptabalo quela creenciatradicionalrechazaba:el ocio demasas
5. Giner ( 1979)232.

4.3.-EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD ESPANOLA

“España,paísrural y agrariopor excelenciaen 1940,ha pasadoaserunasociedadurbana,
industrial y de serviciosen la décadade los 80, lo que significa que su estructurasocial se ha
transformadoradicalmentey conello, todaslas institucionessocialesquela integran.El deporte,

comoactividadtípicay representativade una sociedadde masas,ha experimentadolos procesos
de burocratización,formalización,racionalización,masificación,jerarquización,comercialización
y búsquedade la eficienciatécnicaque hanseguidootrasinstitucionesy actividadesde nuestra

sociedad. Ahora bien, la peculiar estructurafundacional del deporte español ha marcado
proflindamentesu desarrollo,y en la actualidad,no se puedeentendersu situaciónsin hacer
referenciaasusorígeneshistóricosmásinmediatos,de la mismamaneraqueno sepuedeentender

el comportamientodeportivode los españolessin teneren cuentalas característicasactualesde la
estructurasocialespañola”,GarcíaFerrando(1990)233.

El régimenfranquistaaprovechóla capacidadde propagandapolítica y de manipulación
de las masasqueestabalatenteen el deportemoderno,y que el todaviavictoriosoIII Reichhabía
sabidopotenciarcomo nadie hastaentonces(al igual que hizo con el turismo aleman,Knebel,

232 GINER, 5 (1979).SociedadMasa:Critica delpensamientoConservador.Península.Barcelona.

233 GARCÍA FERRANDO.lvi. (1990). Op. cit. P.55.
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1976234), sometiendoel deportea sus objetivos de expansión.Durante los años40 y 50, la
DelegaciónNacional de Deportes,dependientede la SecretaríaGeneraldel Movimiento, fue
sobretodo un aparatode propagandapolítica del deporteespañol.Perohay quereconocerqueno
sólohubo intencionalidadpolítica en aquellosmilitaresy falangistasque dirigieron el deporteen
tales años, y la propia actividad deportiva por sí misma, también se vio estimulada en
prácticamentetodoslosórdenes.El deporteentróenlas escuelas,en el ejército,en la Universidad
y sobre todo se desarrollóel espectáculodeportivo de masaspor excelencia, el nacional-
futbolismo,comolo hadenominadoagudamenteGarcíaCandan(1977).

Estemodelo deportivova a durar en su esquemabásicocasi cuarentaaños,pero se va
modificando según transcurreel tiempo y la sociedadespañolaavanza por el camino del
desarrolloeconómicoe industrial.Cagigalsitúaen el año 1961 el inicio de unanuevaetapapara
el deporteespañol.En eseaño Elola promuevela promulgaciónde la Ley de EducaciónFísica,
que trazándoseobjetivosmuy ambiciosos,trata de adecuarel deportea las nuevascondiciones

sociales.

Seestableceun nuevosistemade financiacióndel deportea partir de las quinielasqueya
veníafimcionandoen Españadesde1947-el lemaesqueel dinerodebeserparael deporte,pero

lo cierto es que se estableceuna fuerte dependenciadel resto de los deporteshacia el futbol
profesional-, se crea la Junta Nacional de EducaciónFísica y Deportes(DN), la cual asume
tambiénel control de las federaciones,medianteel repartode las subvencioneseconómicasque
generanlas quinielas. (Cagigal, 1971). Pesea todo, la educaciónfisica apenasve alterada su
situaciónen el sistemaeducativoespañol,ya que la JuntaNacionalde EducaciónFísica queda
bajola tutelade la DN, sinqueel Ministerio deEducaciónintervengaprácticamenteensugestión.
Esta abdicación que realiza el Ministerio de Educación de una de las áreas educativas

fundamentales,como es la educacióny cultura fisicas, ha marcadoprofUndamenteel nivel de

desarrollofisico y deportivode sucesivasgeneracionesde españoles,GarcíaFerrando(1990)235.

Contodo, los años60 van a sermuy importantesparael desarrollodel deporteespañol.La

política “azul” de los añosfundacionalesda paso a una etapacaracterizadapor el gris de la

tecnocracia.El deportecontinúabajo la tutelade la SecretaríaGeneraldel Movimiento, pero la

preocupaciónpor mejorarlas basesestructuralesy técnicasesevidente.Unaparteimportantedel

presupuestode la DelegaciónNacional de EducaciónFísica y Deportesestádedicado a la

234KNEBEL, H.J. (1976).Op. cii., pp. 71-72.Es interesantecomentarquelosorígenesdel deponey el turismoen

nuestropaís,despuésdela QuenaCivil, tienenunosidénticosparalelismos.ParaKnebel, “el nuevogabinetedel
III Reich, bajo el mandato de Hitler, acordéel 23 de julio de 1933 la formaciónde una junta encargada de los
asuntosturísticos(..) de estemodo las organizacionesregionalesdel movimiento turístico e incluso la estatal
cayeronbajo la supervisión del Estado.” Estemodelo del turismo y la organizacióndel tiempo libre de los
trabajadoresse repitió en Españaconlas organizacionesrecretivasdel Movimiento y la “DelegaciónNacional de
Educacióny Descanso”.
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construcciónde instalacionesdeportivas,y otra parte no menosimportantedel presupuestose
destinaal deportecompetitivoquepromuevenlas federaciones.

El desarrollo de los medios de comunicación,sobre todo de la televisión, facilitó la

divulgación deportiva, y en 1967 Samaranchimpulsó la primera gran campañade deporte
popular. Aunqueresultadificil evaluarel impactoreal de las tandiscutidascampañasde “deporte
paratodos”, no sepuedennegarsusefectospositivosen la sensibilizaciónde la opinión pública
hacia la práctica deportiva. Estas campañasse pueden considerar como los antecedentes
inmediatosde la eclosión del deportepopularquese produjo en Españaa finales de los 70;
aunque,comoseñalaGarcíaFerrando,el crecimientodeportivoennuestropaíshadependidomás
del propio desarrolloindustrial y urbanode la sociedadespañolay del cambio en los valores

socialesdominantes,quede las referidascampañasdedivulgacióndeportiva.

Convieneresaltarcomologros de esaépocala mejoradel nivel del deportecompetitivo
españoly el desarrollode la infraestructuradeportivaen todoslos niveles,aunquebienesverdad

quetaleslogrosquedancompensadospor el ladonegativoconel estancamiento,y enciertomodo
retroceso,quetiene lugaren el campode la educaciónfisico-deportiva,tanto en el planodocente
comoenel de la investigación.

La insensibilidadde los poderespúblicos hacialos temasrelacionadoscon la educación

fisica y deportiva, al igual que parael turismo,es preocupante,de ahí que cuandose inicia el
periodoelectoralparala celebraciónde las primeraseleccionesdemocráticasde la postguerraen
1977,no resultaextrañoquelos partidospolíticosen liza apenashaganotracosaque menciones
genéricasy tópicasa los temasfisico-deportivos,y ello las pocasvecesque se ocupande tales
temas.

En estasfechasseproducendos hechosimportantesparael deporteespañol,que van a

estimularel crecienteinterésde los partidospor los temasdeportivos.Se trata,enprimerlugardel
“descubrimiento”queha realizadola sociedadespañolaa finalesde los años70 de la necesidad

social del deporte,lo queserefleja en la prácticacrecientey avecesmasivadel deportepopular,
en la demandade los padresdemayoratenciónfisico-deportivaparasushijos enlas escuelas,y en
el fuerte procesode comercializaciónque experimentael consumodel deportey de todos los
elementosque le rodean.El segundohecho, en buenamedidaconsecuenciadel primero, es la
constitucionalizacióndel deporte,estoes,la incorporaciónal máximotexto legal de la obligación
y proteccióndel deportepor parte el Estado. Además la Constitución españolareconocela
posibilidad de que las ComunidadesAutónomas236asumancompetenciasen la promocióndel

deportey en la adecuadautilizacióndel ocio (Cazorla,1979),lo queva a serorigende un proceso
de descentralizacióndelas estructurasadministrativasdel deporte,procesoquesin lugaradudas

235 GARCÍAFERRANDO.M. (1990).Op.cit.P.57
236La GeneralitaldeCataluña esla primeraenrecibirtalescompetencias
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va a marcarprofundamenteel rumboque sigael deporteen añosvenideros.Coincidiendocon la

promulgaciónde los primerosdecretossobretraspasosde competenciasen materiadeportiva a
las comunidadesAutónomas,se promulgala tandebatidaLey Generalde la CulturaFísicay del
Deporte(abril de 1980),queaparecetardey tienedificultadesparasuaplicación,antela debilidad
del partidoen el gobiernoenaquellosmomentos(UCD).

Cuandose inicia la nuevacampañaelectoral(1982) seapreciaunanueva sensibilización
de los partidospolíticosen liza hacia los temasdeportivos.La diferenciamás clara entre las
ofertas deportivasde los partidosde derechas,UCD y AP, y los de izquierdas,PSOEy PCE,
radicaenla nociónreferentea la división delas obligacionesy funcionesde los sectorespúblicoy

privado en términos de la financiación y mantenimientode los asuntosdeportivos. Desdela
izquierdasedestacala importanciadela sociedady delsectorpúblico en el control de la actividad
deportiva,a la vez queseenfatizala necesidaddel cambio de estructurasy de personasen los

puestosdirectivos; mientrasque desdela derechase destacala necesidadde que la sociedad
asumala creaciónde condicionesapropiadasparael deportey de que el sectorprivadoasuma
partede la actividaddeportiva,sin necesidadde realizarcambiosde estructurasy personas,lo que
implica la asuncióndel continuismopolítico.

Algunos aspectosestructuralesponen de manifiesto la resistenciaal cambio de unas
estructurasdeportivasque sehancimentadoalo largo de casicuatrodécadasy quedemuestraque
no puedenalterarsesimplementemediantedecretospublicadosen el Boletín Oficial del Estado.
Los Institutos de EducaciónFísica, los 114FF, continúansin transformarseen Facultadesde
Educación Física y Deporte y hasta 1988 mantuvieron su peculiar y doble dependencia

administrativade los Ministeriosde Educacióny del ConsejoSuperiorde Deportes,añoen queel
CSD pasóa integrarseconel Ministerio de Educacióny Ciencia,integraciónquehacontribuidoa
la normalizaciónuniversitariade los estudiosdeEducaciónFísicay Deportes.

Lo que hubo durantela épocafranquistafUe unautilización política de las actividades
deportivas,y en menorgradounapolítica deportivaque desdeunaperspectivade mediosy fines
establecieraunaplanificaciónreal, racionaly eficazde los recursosdedicadosal deporte.Con el
cambio democrático,la esferapolítica del deporte,ya que comienzaa primar más la política

deportivaen su sentidoestrictoquela política atravésdel depone.Ello no quieredecirque no se
continúetratando de influir a favor del poder establecidomediante la manipulaciónde los
acontecimientosdeportivos,peroenun contextodemocráticono esposiblehacerlocomo en uno
de corteautoritario.Las decisionesimportantesen unademocraciapasanpor el Parlamento,y en
él se discutendesdela Ley del Deporteal repartodel presupuestoanualdedicadoa la promoción
deportiva, a cuyo través sehan dc modernizarlas estructurasdeportivasparaadecuaríasa las
cambiantesnecesidadesde la sociedad.GarcíaFerrando(1990)237.

237 GARCÍA FERRANDO. 14(1990).Op.cit. pp.55-60
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En esterecorridoque GarcíaFerrando(1990)hacede la historiarecientedel deporteen

nuestropaís, es interesanterecoger, desdeel punto de vista del papel que representanlas
Federacionesdeportivasde los deportesminoritarios, los comentariossobre “El dinero del

deporte”.Si importanteesla consideraciónde lo económicoen el estudiode cualquierfenómeno
social,en el casodel deporteespañoladquieredicho estudiouna especialrelevancia,dado el
carácterpeculiarque ha tenido hastahacepoco la financiación de las actividadespúblicasen
España.El dinero gastadosemanalmentepor los aficionadosespañolesen las quinielas se ha

dirigido principalmentea financiarel deportey en menormedidaa atenderdeterminadasobras
socialescomocorresponderíaa la denominaciónde ApuestasMutuasDeportivasBenéficas.Sólo
ha sido a partir de 1988cuandoel Estadoha desvinculadocasi totalmenteal presupuestopúblico
del deportede los ingresosprovenientesde las quinielas,de tal maneraqueen dichoaño el 95%

del ConsejoSuperiorde Depones(CSD) estabaincorporadoa los PresupuestosGeneralesdel
Estado.Perohastaentonces,el espectáculodeportivodel fútbol hasostenidofinancieramentey en
buenamedidaal resto de los deportes,actuandoel Estadomás bien como un transmisory
administradorde los ingresosprovenientesde las quinielas,lo quehizo quedurantevariasdécadas
el Estadoespañolfiera el que menosdinero de su propio presupuestoinvirtiese en favor del
deporteentodaEuropa.

Siguiendolos datos estadísticos:1963-1989que aporta García Ferrando238,se puede

afirmar que en 1967 se produjo un giro significativo en la política deportiva, ya que desde
entonceslos sucesivosdirigentes deportivos han mantenidola prioridad presupuestariaa las

inversionesen construccionesdeportivas,lo que significa un reconocimientode prioridadesya
que en la etapaque comienzaa inaugurarsepor esasfechasde deportepopular de masas,se
precisanmásy mejoresinstalacionesdeportivasparaatendera la crecientedemandade práctica

deportiva.

La evolución del gasto pareceindicar a partir de 1978 otro cambio importanteen la

políticade instalaciones,puesa partir de estafecha comienzanacrecerlas inversionesrealizadas
por institucionesdiferentesdel CSD, de tal modo que en 1982 de los 5454 millones de pesetas

destinadosa instalaciones,casi el 90% sedirigió a financiar instalacionespúblicasy privadasno
pertenecientesal CSD,G.Ferrando(1990).

Asimismo, el augeque ha tomado la “sponsorización”en el deporte,y las elevadas
cantidadesde dinero que abonanlas cadenasde televisión en conceptode retransmisiones
deportivas,ha cambiadocompletamenteel panoramade la financiacióndel deporte.Esta es la

razónde que en los últimos años, hayasurgido en los paisesindustrialesmás avanzadosuna
economíadel deporte,queseocupade estudiarel complejoentramadofmancierodeportivo.

238 Paraprofbndizaren la evojución histórica del deponeespaflol consultar “El dinero del deporte” GARCÍA

FERRANDO.M. (1990). Ibídem.pp.60-65.
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Lo que ha ocurridoen realidada lo largode las décadasde lo 80 y los 90 ha sido sobre
todo, la promoción del deportepopular239 por parte de las ComunidadesAutónomasy los
Ayuntamientos,atravésde los Patronatoso FundacionesDeportivasmunicipales.Perovistaslas
cosasenla actualidad,yano sepuedehablardel deporteenlos términosqueseempleabahace
dos décadas.El éxito organizativoy deportivo de los JuegosOlímpicosde Barcelona92 ha

servido, entreotras cosas,para situar el deponeespañolde alta competiciónentre la élite
mundial.Por otro lado, la extensiónde la EducaciónFísica comoasignaturacurricular de la
enseñanzasecundariay primaria,ha permitido que la mayoríade los jóvenesespañoleshayan
comenzadodesde los inicios de los años 80, de forma generalizaday temprana,su
socializaciónenlas actividadesfisico-deportivas,GarcíaFerrando(1997)24O~

ParaGarcíaFerrando(1997)241,de granrelevanciaesel espectacularincrementode las
iniciativas de las diferentes AdministracionesPúblicas (Gobierno Central, Comunidades

Autónomas,Diputacionesy Ayuntamientos)en materiade deporte, como consecuenciadel
rápido desarrollodel Estado del Bienestaren Españadesdeque se iniciara la transición
democrática.Comobien sefialaMoreno(1993),la prolongaciónde] régimenfranquistadurante
cercade cuarentaañosdificultó el procesodescentralizadory el establecimientode nuevas
relacionesmixtas entreEstado,mercadoy altruismoorganizado,quesoncaracterísticasde los
modernosEstadosde Bienestar,y que en el casoespañolsólo hanconseguidoinsertarsecon

fuerza en la dinámicade la sociedaden las dos últimas décadas,en las queel desplieguede
estos procesos sociales ha actuado positivamentesobre el sistema social del deporte,
conviniendosobretodo a los municipiosespañolesen auténticospromotoresdel desarrollo

deportivo(Andrésy Delgado, 1995).

Asimismo, continuandocon las opiniones de GarcíaFerrando(1997)242, el sistema

deportivo en Españase ha transformadoprofunday multidimensionalmentea impulsosde

239

Porcontrasteal depone-espectáculode los grandeseventosy competicionesdeportivasy al deportede alto
nivel, el deponecomo actividadfisica realizadaen un contextosocial se haconvertidoen parteintegrantede la
culturaenlas sociedadesavanzadas.La calidadde vidapasanecesariamentepor la prácticageneralizadade juegos
y deportes.En estesentidoel deportepopularse convierteen culturapopular,si consideramosque laculturano la
forman tan sólo la prácticay conocimientosde elevadocontenidointelectualy artistico -de igual modo que el
deporteno lo integrantan sólolas ligas defUtbol profesionalo la celebraciónde losJuegosOlímpicos,sinoque la
cultura en una sociedadde masasviene determinadaen buenamedidapor la formaen que esa mayoríade
poblaciónqueno es ¿lite, utiliza su ocio y su tiempolibre. (G. Ferrando,1990. SeminarioEuropeodeSociologia
del Deporte)

240 Paraampliaciónver ‘Imagen de los JuegosOlímpicos de Barcelona92 en GARCÍA FERRANDO. M.

(1997).LosEspañolesy elDeporte, 7? 980-7?995. (1.997), Madrid, ConsejoSuperiorde Deponesy Valencia,

Tirant lo Blanch.pp. 12Y 204-208

241 ibídem,p.l3.

242 Ibídem,pp.21-23
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principios axiales, normasy valores que a vecesentranen conflicto entresí. Como afirma
Klaus Heineinanel deportese puedeentenderen nuestrassociedadescomo un productode
consumopor lo queseha convertidoen un objetoeconómicomuy atractivoen el mercadode
bienesy servicios(Heineman,1994). El sociólogonorteamericanoGeorgeRitzer(1996)ha ido
todavíamáslejosen suanálisiscrítico del deporteprofesionalcontemporáneo,al afirmar que

dicha forma de depone se ha “maedonalizado”,caracterizándoseeste fenómeno por la
búsquedade la eficacia,del cálculoo cuantificación,de la prediccióny del incrementodel
control mediantela sustitucióno reduccióndel papel del hombrepor la tecnologíay por la
irracionalidaddela crecienteracionalidadburocrática(Ritzer, 1966).

Lo que planteaRitzerno seríasino unareflexión crítica, con la quepodemosestarmás

o menosde acuerdo,de los elementosqueseñalabaGuttmancomo definitoriosdel deporte
moderno (secularismo,igualdad, especializaciónde roles, racionalización, organización
burocrática,cuantificación y búsquedadel record), ya que en último término todos ellos
apuntana la racionalidadburocráticacomosupuestobásicodel proceso.En definitiva, lo que
Ritzer pretendeen su análisis critico esalertarsobrelos peligrosdel crecienteburocratismo,
del queno seescapael deporteen suversiónde deporteformal.

Pero al mismo tiempo, existe un número creciente de personasque buscan la
satisfaccióndesusnecesidadesde expresiónsimbólicay de autorrealizacióndel yo mediantela
participaciónen actividadesfisico-deportivo-recreativas,lejos de toda intencionalidad de
rentabilidadeconómica,por másque sí la tienenlas organizacionesque oftecenlos bienesy
serviciosconlos quesesatisfacendichasnecesidades.

Se puedeconcluir, pues, que el deportecontemporáneoavanzaen diferentes frentes
socialesa impulsos de principios axiales diferentes, que se apoyan en normas, valores e
interesesquepuedenresultarcontradictoriosy conflictivos entresi, lo que confiereal deporte

esecarácterdual, indeterminado,paradójicoe irónico que con frecuenciaes destacadopor los
autoresque se ocupande estudiar, gestionaro informar las actividadesdeportivas,García
Ferrando(1997)243

En el estudioempírico realizadoen 1985 sobrelos hábitosdeportivosde los españoles
(García Ferrando, 1986) se consiguió mostrar que la mayor proximidad y frecuenciade
relaciónsocial con personasquepracticandeporte, la proximidada instalacionesdeportivas

bien equipadas,el mayor nivel socioeconómicoy educativo,y una imagen favorable del
deporte,sonfactorestodosellosqueserelacionanpositivamenteconla prácticadeportiva. En
la medidaquedichosfactoresse distribuyendesigualmenteen la sociedad,estructuranpautas

diferencialesde percepción,oportunidady prácticas deportivas,De este modo el grado de

243 Ibídem,p.22.
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desigualdadde dichaspautasno haráotra cosaquereflejarla propiadesigualdadexistenteenel
conjunto de la sociedad.Desigualdadesque son más evidentesen determinadasprácticas
deportivas,comopor ejemplolas actividadesde la náutica.

Aún asumiendoel principio axial de realizaciónpersonaly de saludque estructurae
impulsala dinámicadel deporterecreativoe informal reforzandosucarácterdemocrático,esto
no impide que la diferenciacióncrecientede las variadasmodalidadesdeportivasy de los
estilosde vida de la población,conduzcaa unaconstantediversificacióny renovaciónde las
prácticasdeportivas,perosiempreenun planomáshorizontalque lo queaconteceen el campo
del deportede alto rendimiento. Y esque al centrarsela prácticadeportivaen la realización
personal,en la búsquedade la saludy de la buenaforma fisica semultiplican constantemente
las posibilidadesde hacer y entenderlos antiguosy los nuevosdeportes.De este modo, el
conceptode unos estilos de vida de la población ligadosa las diversas formas de entender,
vivir y hacerdeporte,abrenuevasposibilidadesde estudioparacomprenderel nuevosistema
abiertodel deportecontemporáneo,GarcíaFerrando(1997)244~

Respectoa nuestra investigación sobre la náutica recreativa, como paradigmade
actividad deportivadondela diferenciaciónsocial esmáximaen nuestropaís, surge la duda
sobre cuál de las dos formas de diferenciación actúa con mayor fuerza: una rígida
estructuraciónvertical quesemanifiestaentérminosde desigualdadenel accesoa los recursos
e instalacionesnáuticas,o, por el contrario,unamásflexible diversidadhorizontalde estilosde

vida asociadaa cuestionesde orden simbólico que determinanel significado social de la
náutica, consecuenciadel cambio de actitudes que se ha originado en el turismo y,
principalmenteel la práctica del ocio en las sociedadescontemporáneas.La respuestala

podremosencontrarenlos análisis sobrela participaciónde los españolesen el deportey en la
actividadturística(Capítulo II), y principalmente,con la diferenciaciónde los términos sobre
la prácticarecreativaen lasactividadesnáutico-recreativascomo: ocíoacuáticoy ocio náutico

(CapituloIV).

2”Ibídem, p.24
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CAPITULO 11: CARACTERíSTICASDEL TURISMOY EL DEPORTEEN ESPAÑA; 1960-1998.

“La valoracióndeunaactividadtan compleja
y heterogéneacomola actividadturísticaespañolano

resultafácil, especialmentecuandosepersiguesuperar
dosdiagnósticossimplificadoresy recurrentes

en la industriadel turismoen las tresúltimasdécadas,..”
AECIT, 199&.

1.- LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Comovimos en el capítuloanterior el sectorturístico es clave tanto en la economía
españolaactual,comoala horade explicarel llamado“milagro económicoespañol”.Y no sólo
eso,sinoque ademáses clave paraexplicarel rápidoprocesode modernizaciónqueha vivido
nuestro país, tanto económico,como político y social, así como, también, el cambio de
mentalidadque ha experimentadonuestrasociedad,en la que el contacto con personasy

costumbresde sociedadesmodernasavanzadas(el ropaje del turista) produjo un fuerte
contrastey un efectoimitativo.

Perolo quemásnos interesaen esteCapítuloesanalizarel enormeimpactodel turismo
en nuestraeconomíacomo factor de cambio social, a través de las distintas etapas:desde
finales de los añoscincuenta,o mejor dicho, desdeprincipios de los sesenta,inicio de la

industria turística, para que podamos situar la transformación de las estmcturas
socioeconómicasdel país,y la incidenciadel turismo en la actualidadcon los nuevoscampos
de crecimiento:comopuedeser la integracióndel Turismoy el Deporte.

1.1. IMPORTANCIA Y DIFERENTES PERIODIZACIONES:

El primer documentode la AECIT (1995) comenzabacon un articulo sobre “La

Actividad turística desdeel punto de vista nacional que resumela historia del turismo
español:“la actividadturísticaenlas últimasdécadashaconstituidoun pilarbásicoen el quese
sustentala economiaespañola.Por su estratégicaaportaciónen divisashacontribuidoa pasar
de unaeconomíaautárquicaa finalesde los cincuentaaunaeconomíaabiertae integradaen la
IlE en la actualidad. Ademásha contribuido de forma significativa al crecimiento de la
produccióny el empleo de la economíaespañola,en contrastecon la continuareconversión
agrariae industrial”.

AECIT (AsociaciónEspañolade ExpertosCientificosenTurismo) (1996),La ActividadTuristicaEspañolaen
1994, p. 13.

2 AECIT (1995), “La Actividad turísticadesdeel punto de vista nacional” La Actividad TuristicaEspañolaen
1994: Losriesgosdeunanuevafasedecrecimientode lademanda.JuntadeAndalucía,pp. 11-12.
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En esteprocesoel sectorturísticoha pasadoporvarias etapasquele hanotorgadounos
rasgoscaracterísticos,que en algunoscasos, han supuestouna rémora para el continuo

desarrollode estesectorclave parael bienestarnacionaly el procesode modernizaciónde la
sociedad.

En la evoluciónhistóricadel turismo en nuestropaís,no hay un acuerdounánimea la
hora de delimitar los diferentesperíodospor los que ha pasadoel sector turístico español,
aunquela mayoría de los análisis serios coinciden en el contenido. Se puedenconsultar

distintasfuentesy desdedistintasópticas. Los diversosautores,aunqueplanteanun proceso

evolutivo similar tiendena diferenciaren la asignaciónde períodos.

Entre los distintosautores,nosotrostomaremoslasaportacionesquemásseasemejana
comoentendemosla evoluciónhistóricadel turismode caraa nuestrainvestigación.En primer
lugar, el profesorE. Aguiló3 distinguecinco períodosdiferenciadosa partir del despeguedel
sectorturístico español.ParaAguiló habríaunaprimeraetapa“la gran expansiónen la época
de lossesenta”;unasegunda:“la crisisde los setenta”de estancamiento,e incluso retroceso,a

principios y mediadosde los setenta,coincidiendocon la crisis del petróleo; unatercera,de

‘recuperaciónen los últimos añosde la décadade los setenta”.Unacuartaetapa,“el segundo
boom”turísticoen la décadade los ochenta;y, por último, Aguiló creíaobservarsíntomaspara
el inicio de unanuevaépocaque empezaríaen el momentoen que escribíadicho artículo,en

1989,un añode crisisen el sectorturísticoespañol.

En estamismaépocadel 89, sepublica en el ambiciosoPrograma200O~, que el PSOE
(Partido SocialistaObrero Español)encargóa científicos e intelectualesdel sector turístico,
como basede futuros programasde gobierno. En este caso, se delimitan tresperíodosy se
hablade la posibilidadde que comienceun cuartotras eseaño,si bien el primero sesubdivide
entressubperiodosqueencajanconla división deE. Aguiló.

El primer gran periodopara los redactoresde esteProgramaabarcade 1960 a 1980,
siendolosañosdel despeguey consolidacióndel modeloturísticoespañol,esdecir,cuandose
configuransuscaracterísticasconstitutivas.Si bien, dentrode estegran periodose divide en
tres subperiodos.El nacimientoen los añossesenta,el despeguede Españacomoprincipal

AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1990) “Crisis Turística ¿Hacia un nuevo modelo de crecimiento?”.Papelesde
Economía Española, CuadernoNúmero40/41: CerradoHastaSeptiembre.El turismocomoasignaturapendiente,
Julio/Agosto1990. Pp 1-15.

PRATS, Fernando,MANCHÓN, Felipe y Otros (1989) Programa2000. Cuadernosde debate. Turismo y
modelodedesarrollo.Madrid, Siglo XXI.
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receptordel turismo de masaseuropeoen la décadade los setenta,y, la consolidacióndel
modelo turísticoespañolen los últimos añosde la décadade los setenta.Estos subperíodos

coincidenconlos tresqueseñalabaE. Aguiló (1990),si bien las razonespara la delimitación

de éstos,quedanunosy otrosparecendiferir.

Este Programaestablecedos períodosmás.Uno queva desde1980-1985:“El cambio
político y la estabilizacióndel crecimientoturístico”; y, la etapa del 1.985 al 1.988: “El
segundo<boom>turístico”, quemientrasparaAguiló empezabaa principiosde la década,para

los redactoresde este Programacomienzaen el segundoquinquenio; tras el cual, todos
coincidenen reconocerlos síntomasde un agotamientode modelo que nos impulsaríaa una

nuevaetapaen el sectorturísticotrasestealío de crisisde 1989.

Aunque muy tarde, en la actualidad están comenzandoa aparecer estudios y
documentossobrela evoluciónhistóricadel turismoen nuestropaís.Unode recienteaparición
y quemejor define las etapashistóricasy conmásperspectivatemporales el querealizanlos
profesores:EsteveSecalí y FuentesGarcía(1998) en “Economía,Historia e Institucionesdel
Turismo en España’5, que subdividen el turismo en el presente siglo en siete etapas,

estableciendoa partir del 57, las últimas cinco épocasdiferenciadasdel Turismo moderno.
Aparte de una interesanteintroducciónhistóricade dos etapasprevias: “La Restauración,la
DictaduraPrimoriveristay la República(hasta1936); y, “La Autarquía(de 1939 a 1956), los
autoresdefinen un tercer periodo que lo denominan“Apertura al Exterior o Transición
económica”y comprendelos añosquevandesde1957a 1963; un cuartoperiodoquecalifican

comoel del “desarrollo”, iría de 1964 a 1973. El quinto, coincidecon la transición política
hacia la democraciade 1974 a 1977; un sexto, con la construccióndel Estado de las
autonomíasde 1978 a 1985;y, porúltimo, de 1986hastanuestrosdíaslo queellosdenominan
“la PlenaIncorporacióndeEspañaala Modernidad”.

Si bienpartede su estudiose centraen los marcos:administrativo,legal y económico
en los que operael sectorturístico,estedebeserun enfoque,al menosparcialmente,adecuado,
pués,susdatosson los quemejor coincidenenalgunosperíodoscon la evoluciónen el número

devisitantesextranjerosqueseacercaronanuestropaísdesdeel inicio del turismode masas.

La separaciónque estos autoresestablecenen 1963, dentro de la épocadel primer

<boom>turístico en los sesenta,no parecetenersentidoen cuantoa la afluenciacontinuade

5ESTEVESECALL, Rafael& FUENTESGARCIA, Rafael(1998)Economla, historia einstitucionesdel turismo
enEspaña (versiónde Septiembrede 1998).Sin publicar.
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turistas,Aunquesilo tengaen cuantoa la definición del marcolegal y al asentamientode la

aperturadelrégimenhaciael sectorturístico6.

Peroen cambiosi parecequeseanlos añosde 1973y 1974los añosde inflexión claves
enque secambiade periodo,ya quetrasun ascensoininterrumpidoen el númerode visitantes

desdeel inicio del<boom>turísticoa principio de los sesenta,por primeravez desciendeel
númerode visitantesa nuestropaís, y de forma significante (cuatro millones de visitantes
menosen 1974queen 1973).

Se inauguraasíun periodoen el queel sectorturístico va a sufrir grandesvariaciones
repitiendolas fluctuacionesdel ciclo económico,aunqueapesardetodo conciertatendenciaal

alza. EsteveSecaily FuentesGarcíadiferencianentrela etapaqueabarcade 1974a 1977,y la
quesedesarrollade 1978a 1985si bien,al igual queen la división en la décadade los sesenta

estecorteespertinenteen cuantoal marcolegal, no lo esen cuantoa la afluenciade visitantes
por los descensosqueseproducenentreel ochentay el ochentay tres.

En nuestro intento de conocer le evolución del númerode visitantes, de nuevo es

coincidenteel inicio que ellos establecenen el año 1986 de la plena incorporacióna la
modernidad,conun segundoe impresionanteboom en el sectorturísticoespañol,que si bien

parecíatorcerseen los años1989 y siguientes,comohemosvisto queseñalabanotros autores
situadoscronológicamenteen eseaño, no fue másque un muy leve receso,comoindicanlos

datosde llegadade visitantes(verGráficoN0 1.1.1).

Pero,a pesarde no significar un cambiode periodoen el sectorturísticoespañol,el año
1989 estrascendentalparaestesectory podíahabersido un punto de inflexión negativoen el
crecimientodel sectorturístico español.Estapequeñaminicrisis supusounaprimerallamada
de atención,paraque tanto los agentespúblicoscomolos privadosempezarana darsecuenta
de la necesidadde un cambio de rumbo en el turismo español,cambio que se inició años

después(Plan Marco de Competitividaddel Turismo Españolde 1.992),manteniéndoselas
impresionantescuotasde crecimientodel sector, graciasa circunstanciasexógenascomo la
doble devaluaciónde la pesetaen el año 1992, o los conflictos bélicosy socialesen paises
competidores,quepermitierona Españamantenerseenmismasendade imparablecrecimiento
del sector turístico que se inicio en 1986 y hoy a mediados de 1998 continua.

En 1962Fragaelevóporprimeravez el rangodel turismoa subsecretaria.Ibídem,p 92
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GRAFICO1.1.1
EVOLUCION DEL NUMERO DE VISITANTES EN ESPAÑA(1946-1998~
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Fuenter ESTEVE SECALL, Rafael & FUENTES GARCÍA, Rafael (1998), y AECIT, varios años.

Elaboraciónpropia.

Por lo tanto, si bien se puedeafirmar que en 1986 comenzóuna etapade expansión

turística,con un procesode recuperaciónen el 1994, que de momentoaún no ha terminado,

seríapeligroso no tomar en consideraciónla importanciade este año, como hacenEsteve
Secalí y FuentesGarcía,por lo que convienedentrode esta etapadistinguir entreun primer
despegue,de 1986 a 1989,en el quepesea que seinician algunoscambiosSe puededecirque
es un despeguecontinuadordel modelo tradicional, y un atisbo de crisis que se pone de
manifiesto de 1989 a 1992 y que hacerecapacitara los implicados en el sector turistico
iniciando un cambio de modelo (PlanFutures,que acompañadode causasexógenas,han
permitidomantenerlas increíblestasasde crecimientoconlas que habíainiciadoel periodo,a

partir de 1993.

Desdenuestropuntode vista,proponemosunaclasificaciónde la evoluciónde! turismo
español en tres etapasque hemos construido con la intención de observarlas posibles

correlacionesde las variablessocioeconómicasy turísticascon el crecimientode la náutica
recreativa y la evolución de las instalacionesportuanaspara uso turístico. Aunque como
veremosen el Capítulo siguienteno seda estacorrespondencia,sí podemosestableceruna
clasificaciónde la evolucióndel turismo en nuestropaís y relacionarlaconlas propuestasde
los otros autorescomentados,paraconocerla evoluciónhistóricade éstaactividadque sirvió
de motor de arranqueparala maltrechaeconomíaespañolade los añossesenta.

En junio de 1.992, el Ministro de Industria, Comercioy Turismo y íos Consejerosde las Comunidades
Autónomasfirman elPlanMarcodeCompetitividaddel TurismoEspaflol(FIJTURES)
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Hemos establecido tres subperlodosen los que tendríamos que tener en cuenta: la
diferenciaciónque hacentanto E. Aguiló (1990), como los diseñadoresdel Programa2000,
entreun primer “boom” turístico (el Despegue);la crisis del modelo; y, el inicio del “Nuevo
ModeloTurísticoPost-industrial”queseiniciaconel PlanFutures(1992) y queha supuestola
continuaciónposteriordeestesegundo“boom” turísticoque estamosviviendo (ver CuadroN0
1.1.1)

1. El primerdesarrolloturístico queseinicia en 1960y queabarcahastala crisis del petróleo,
enel queen catorceañossepasade casi tresmillonesde visitantes,a másde 31 millones
(28 millones más). Todos los años, sin excepciónsuponenun aumentoen el númerode

visitantesrespectoal añoanterior,en algunoscasosespectacular.Es la épocadel primer
“boom turístico.Esteprimerperiodocoincidiríaa grandesrasgosconla “gran expansión”

que E. Aguiló (1990)observaen la décadade los sesenta,con el subperiodoque en el
Programa2000 denominan“nacimiento del turismode masas”,o con la unión de los dos
primeros períodosque señalanEsteveSecalí y FuentesGarcía(1998) la “apertura al

exterioro transicióneconómica”y el “desarrollo”.

II. Un segundoperiodo, en el que se consolidanlas característicasdel modelo turístico
iniciado en la épocaanterior, pero en el que el turismo españolempiezana notar las
insuficienciasde esemodelo,haciéndosemuy sensiblea las fluctuacioneseconómicas.Es

un periodoen el quepesea que seproduceun avancede ochomillones de visitantes,el
turismo españolsufre varias crisis en cuanto al número de visitantesque recibe, que

desciendenen los años 1974 y 1975, 1979 y 1980, y por último 1983, estancándoseen
1985. Esteperiodo coincidea grandeslineas con la unión de los dos períodosqueEsteve
Secalíy FuentesGarcíadenominan“transiciónpolítica” y “construccióndel Estadode las
autonomías”

III. El tercerperiodo,va a suponerun segundo“boom” turístico,con aumentosespectaculares
de nuevoen el númerodevisitantes. Si bien,enesteúltimoperiodocabedistinguirun antes
y un despuésde 1989 y 1990, añosen que desciendeel númerode turistasy que podían
habersupuestoel inicio de una importantecrisis, pero que el inicio de un cambioen el
modelo turístico de referenciapor partede los agentesdel sector,ayudadopor factores

exógenos, propicia que estos aumentosespectaculares(con la excepción de 1996)
continúenal menoshasta1998, y las previsionesde 1999 parecenindicar que continúa
también en el presenteaño. Esteperiodo coincide con lo que Esteve Secalí y Fuentes
Garcíacalifican“plenaincorporaciónala modernidad”,
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Nos centraremosahora en las característicasespecíficas de cada periodo que
determinanlos rasgosprincipalesdel modeloturísticoespañol:el primerdesarrolloturístico;el
modeloturísticotradicional;y, las líneasde cambioquesuponeel nuevomodelo.Sibien,en el
CuadroN0 1. 1.1 recogemosgráficamentela ordenaciónde etapasque acabamosde comentar
que secorrelacionanconla evolucióndelnúmerode visitantes quellegaroncadaaño,paraque
sepuedaobservarde forma másclara el porqué de la clasificaciónque proponemos,y sus
coincidenciasconlasclasificacionesexpuestas.

1.2. PRIMER DESARROLLO TURÍSTICO ESPANOL (1960-1973):

Estees un periodode un rápido e importantecrecimientoen el turismo hacianuestro
país,queaumentasu númerode visitantesen aproximadamente28 millonesen tan solo 14
años. Sin embargo,las característicasdel rápido modelo de crecimientopermisiblecrearán
inerciasen el sectorturístico español,que sólo en la actualidadmásrecientese empiezana

superar.

GRÁFICO 1.2.1
PRIMERDESARROLLOTURÍSTICOESPAÑOL(1960-1973)

:
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Fuente:ESTEVE SECALL,

Elaboraciónpropia.

Rafael & FUENTESGARCIA, Rafael (1998).y AECIT, varios años.

El primer desarrollo turístico españolse inicia en la décadade los sesentacon la
aperturaal exterior que se produjotras el Plan de Estabilizaciónde 1959, quesupusoen el

marco turístico, las primeras medidaspara atraerel turismo extranjerodentro de nuestras
fronteras.Tal comorecogenEsteveSecalíy FuentesGarcía(1998)“la aperturaal exteriorse
materializó,en lo queal turismoserefiere,entresmediasfundamentales:
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CUADRO N<’ 1.1.1

ETAPAS DE CRECIMIENTO DEL TURISMOESPAÑOL~1.957-1.998

GRAE
EXPANSION

¡ (1960-1969)

CRISIS DE LOS
SETENTA
(1970-1976)

RECUPERACION
<1977-1979)

SEGUNDO
“BOOM”
TURISTICO
(1980-1988)

DESPEGUE
Y
CONSOL]-
DACIÓN
(1960-1980)

NACIMIE
NTO DEL
TURISMO
DE
MASAS
(1960-
1969)

AUGE DE
ESPAÑA
COMO
DESTINO
TURISTIC
0 (¡970-
76)

CONSOLIDACION
(1977-1979)

APERTURAAL
EXTERIOR!
TRANSICION
ECONOMICA
(1957-1963)

DESARROLLO
(1964-1973)

T&NÑSIÉÍÓN
POLITICA
(1974-1977)

2018
2451
2863
4332
5495
6390
7941
10506
11079
14442
14810
16237
18878
21267
23737
29437
31335
27364
27359
27389
31597
36942
33859
32925
35569
37650
37089
39003
39672
47388
50544
54178
54057

PRIMER
DESARROLLO
TURÍSTICO
ESPAÑOL
(1960-1973)

+ 28 Millones de visitantes

CONSOLIDACIÓN Y
ESTANCAMIENTO DEL
MODELO TURISTICO
TRADICIONAL
(1974-1985)

+ 8 Millones de visitantes

AGUILÓ (¶~<» PROGRAMA 2000(1989)

ESTEVE SECALL

& FUENTESGARCIA (1998)

N DE

~SíT~«E~<~ Miles) ¡ NUESTRO PUNTO DEVISTA

¿NUEVO
MODELODE
CRECIMIENTO?
(1989-

ESTABILIZACIÓN DEL
CRECIMIENTO
TURISTICO (1980-1985)

SEGUNDO“BOOM”
TURISTICO (1985-1988)

DEGRADACION DEL
MODELO TURISTICO
TRADICIONAL (1989-

Fuente:ElaboraciónPropia a partirdelosdistintosautoresreseñados

CONSTRUCCION
DEL ESTADO DE
LAS
AUTONOMIAS
(1978-1985)

PLENA
INCORPORACIÓN
A LA
MODERNIDAD
(1986-1996)

SEGUNDO
“BOOM”

_________ TURÍSTICO:
HACIA UN
NUEVO
MODELO

__________ TURISTICO
52044 POST-
53494 - INDUSTRIAL
55330 ¡ (1986-HOY...)
57263
61428 + 31 Millones
63255 de Visitantes
61785
64552
70900

EL
DESPEGUE

CRISIS DE
MODELO

EL NUEVO:
MODELO
TURJSTICO
POSTINDUS-
TRIAL

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967 -

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

- 1982
‘1983
• 1984

1985
1986
1987
1988
1989

1990
~99l
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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— La eliminacióny simplificaciónde los complejostramitesde visadosy aduanas.

— La liberalizaciónde los controlesdedivisas.

— La modificacióndel tipo de cambio.Estaúltima medidaacompañadade la estabilidad

interiorde precios”8.

Todasestasmedidasse debían a la búsquedadesesperadade divisas que inicia el
Régimen,en un intento de superarla profundacrisis económicaque el modelo económico
autárquicohabía sumidoal país.E. Aguiló (1990) en el análisisde “la gran expansiónde los

sesenta”,lo sintetizadel siguientemodo: “El boom turísticotuvo unasignificación particular
comofuentede divisascapazde financiarunapartedel procesode acumulacióny desarrollode
la economíaespañola”9.

Tal comorecogenEsteveSecalíy FuentesGarcía(1998) “se atraeturismo porquese
necesitandivisas”. Y paraafirmar esto seapoyanen una frasede Manuel Fraga Iribarne de
cuando éste era Ministro de Información y Turismo: “...el turismo extranjero en España
constituyeel másimportantemedio de financiaciónpara nuestrodesarrolloy modernización
industrial”10.

Estaaperturaal turismocoincidetemporalmenteconel inicio del turismode masas.Tal

comose señalaen el programa2000 “el augeeconómicode los paísesmásricos de Europa

facilita la rápidaextensión,de amplios sectoresde la población,de la demandade vacaciones
turísticas. Este proceso se irá consolidandoculturalmentecomo hábito de consumomuy
estable,centrado,mayoritariamente,en valoresde sol y playa”. Y, continúanlos redactoresde
este ProgramacomentandoqueEspañaseconvierteen el principal receptordel turismo de
masasde Europa,“Españapresentabaporaquellosañosuna ofertapotencialmuy adecuadaal
mercado turístico en desarrollo: clima excelente; costa amplia; medio natural muy

diversificadoy de primeracalidad; proximidada los mercadosde origen europeoscon precios
de desplazamientomuy económicos;un medio social y cultural muy atractivo y a la vez

seguro;unos preciosmuy baratosen todos suscomponentes(suelo, edificación y mano de

8ESTEVESECALL. Rafael& FUENTESGARCÍA., Rafael (1998>.Op. cit. p. 83.

AGUILÓ PEREZ,Eugeni (1990)op. ch, p. 2.

lO FRAGAIRIBARNE, Manuel (1966)Horizonteespañol.Madrid, PP. 339, citadopor ESTEVESECALL, Rafael

& FUENTESGARCíA, RaÑel(1998)op. cit, p. 84,
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obra) y una situación jurídica y administrativa muy tolerante en cuanto al desarrollo
inmobiliario generadorde la ofertaresidencial”11.

De estaforma, “se produceen Españaun encajeinicial precio-calidadmuy interesante,
que favorecela canalizaciónhacianuestropaísde gran partedel mercadoturístico europeo,

asegurándoseunademandacomodestinovacacionaly acumulandounasinfraestructurasy un
parqueresidencialquesuponeunasinversionesencapitalfijo muy superioresa lasdel restode
paísescompetidores,,í2~ Este incrementode visitantescontribuirá a financiar y equilibrar el
elevadodéficit de la balanzacomercialde nuestropaísgraciasal crecientevolumende divisas

aportadaspor los turistasqueanualmentevisitanEspaña’3.

Creándoseunaoferta turísticaimprovisaday poco cualificadaque hastala fecha está
padeciendoel modelo turístico español.En efecto, “la importantísimaoferta residencial y
turísticase improvisa,sin queexista otra planificaciónque la permisividady otra valoración

queel triunfalismotanpropiode la Españadesarrollista”’4.

Este encaje precio-calidad, se hace principalmenteen función del abaratamiento

máximodel precio,en detrimentode la calidad,estandoel turista satisfechoigualmentepor la
recepciónde susgentesy porel marcogeográfico-climáticoqueofreceel país.ParaE. Aguiló
(1990), es“un modelo típico de crecimiento fundamentadoen el aumentodel volumen de
turistascomoobjetivobásico.La variableprecioesla quepermitealcanzaresteobjetivo”’5.

Este crecimiento coincide con que en Europa había una gran demandapor las
vacacionesde sol y playa, coincidiendocon el inicio del cambio de estilos de vida de los
ciudadanoscentroeuropeoshacialos viajesal mediterráneo(británicos)’6,para los queEspaña
era potencialmenteidónea. Mientras Europa demandaeste tipo de turismo España,en su

‘~ PRATS,Femando,MANCHÓN, Felipey Otros (1989)op. oit, pp. 7-8.

12 ibídem,pS.

13 ParaMONTANER, J. (1.991),” frente a unadiferenciade 21.254,2millones de dólaresqueexistió entrelas

importacionesy las exportacionesen el cursodel citadoperiodoqueva desde1960-1973,los ingresosnetospor
turismo ascendierona 16.680,3 millones de dólares, es decir, casi el 8O0/o del saldo negativo de la balanza
comercial”.Estructuradel Mercadoturistico, Madrid, Sintesis,p.75

‘4PRATS,Fernando,MANCHÓN, Felipey Otros(1989)op. cit , p.8

15 AGUILO PEREZ,Eugeni(1990),op. cit, p. 2

¡6 GH. August 1993 p. 113. “La familia británica en Mallorca “Estuvimos allí varias veces. La primera vez nos

costó 34,5 libras cada uno por dos semanas. Todos estabamos preocupados por el agua en el extranjero, y una vez
nos limpiamos los dientes con Cointreauporqueeramás barato que el agua mineral (embotellada).Aunquela
fontanería era básica y había frecuentes cortes de corriente, las habitaciones eran grandes, los cuartos de bailo y
los suelos de mármol parecian lujosos comparados con Gran bretafla”.
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apertura,lo oferta.Peroestaoferta,estaaperturaenel campoturísticosehacesin ningúntipo
de planificación,seproduceunaaperturasalvajesin ningúntipo de control, unaoferta basada

en abaratarprecios.

Comoconsecuenciadeestafalta de planificacióny la consecuentecompetenciaen base
apreciosbajosen esteperiodo“se hanido acumulandounosdesarrollosturísticosmuy baratos
y rentablesacortoplazo,de muy malacalidadambiental,consolucionesinadecuadasa la hora
de ocupar el litoral, con unamala elección en la propia tipología urbanísticay el carácter
masificado de sus núcleos turísticos y con una deficiente calidad en su construccióne
infraestructuras;y con el inevitable y profundo deterioro del medio natural de nuestras

costas”’7

Todasestascaracterísticasdel turismo no tienen sólo consecuenciasnegativassobre
otros sectoresde la sociedad,sino tambiénseconfigurancomopropiasdel turismo españoly
afectanalas posibilidadesde crecimientodel propioturismo alargoplazo, comoveremosmás
adelante.Tendríamospor lo tantoal final del periodoun sectorturístico caracterizadopor los
siguientesaspectos:

• Una especializacióndel sectorsol y playa, abandonandootros sectores,
que en dicha épocaeranmuy minoritarios,pero para los que Españatambiéntiene
potencial,al menossobreel papel.Tal comoseñalael Programa2000,“España,a lo
largo de estosaños,ha profundizadosu especializacióncomopaís receptorde un
turismode masa,centradoen losvaloresde las tres S (Sun,Sea,Sex~”8,esdecirsol,
mar y sexo.O, comodesdeel campode la Sociologíadel TurismoMalcolm Crick
define: “Sol, Sexo,Paisajes,Ahorrosy Servilismos”’9.

• Unacompetitividadenbaseal abaratamientode precios,quedesplazaa la
calidad,y que supuso“importantesresultadoseconómicosa cortoplazo” pero “una
rentabilidaddelpropiosectorcomprometidaamedioy largoplazo”20.

• Los hotelesserán el lugar de residenciadominantey casi exclusivo,
dentrode paquetesturísticoscenadospor los tour-operadores,y queincluyentodo.

‘7PRATS,Femando,MANCHÓN, FelipeyOtros(1989),op. cit., pS.

1%bidein,p. FI.

19 CRICK, Malcolm (1989). Representaciones del Turismo Internacional en las Ciencias Sociales. En el libro de

RJRDAOFrancisco (1.992). LosMitos del Turismo. p 341. Madrid, Endymión

20 PRATS, Femando, MANCHÓN,Felipe y Otros (1989), op. cit., PP. 10-11
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1.3. CONSOLIDACIÓN Y ESTANCAMIENTO DEL MODELO TURISTICO

TRADICIONAL (1974-1985):

En este segundoperiodo, clave para la sociedadespañolapor el procesode cambio

político: el accesoa la democraciay a un modelo autonómico del Estado español,se

consolidanlas característicasdel modeloturísticoiniciadoen la épocaantenor,peroen el que
el tui-isinoespañolempiezananotarlas insuficienciasdeesemodelo,haciéndosemuy sensible
a las fluctuacioneseconómicas,no preparandolos cambiosnecesariosparaatraera las nuevas
demandas.

Es un momentoen el que pesea que se produceun avancede ocho millones de
visitantes,el turismoespañolsufrevariascrisis. Se inicia con las importantesconsecuenciasen
el turismo de la crisis del petróleode 1973, con un importantedescensoen el númerode

visitantesde 1974a 1976. En 1977seinicia la recuperación,perode nuevoen 1979desciende
el númerode visitantescomoconsecuenciade la “segunda”crisis del petróleo.ParaE. Aguiló
(1.990)convienediferenciarel final de la décadadelos setenta,porquela trayectoriadel sector

turísticosedesvíade la evoluciónde la economíaespañola.“CuandoEspañaadoptófinalmente
unapolítica de ajustes,a través de los pactosde la Moncloa, Europaflexibilizó su política
contrala crisise incidió un periodode recuperaciónqueya dejónotarsusfrutos en el turismo

de 1 977~21• En el inicio de la décadade los ochentase reactivael crecimientode visitantes
extranjeros,queaunquevuelve a subir en 1981,desciendeotra vez en 1983 y seestabilizaen
1985. Tal como recogela propia CEOE“las dos crisis que ha sufrido el sector (turístico)
coincidieronconfuertesrecesioneseconómicasinternacionales”22.

Mientrasqueen el periodoanterior, en catorceaños,el númerode visitantesaumenta
en 28 millones, en esteperiodo en doce añosapenasasciendeocho millones, por lo que la
aportacióndelsectorturísticoal ProductoInteriorBruto (PIB) españoldesciendeen estosaños.

El sectorno aprovechaestascrisiseconómicasparasurenovacióny saneamiento,pese
a que al final de este periodo aparecenlas primerasvoces que reclamanun cambio en el
modelo turístico. A este respectoen referenciaa los últimos años, en el Programa2000 se
afirmaque “El turismoseestabiliza,productode unamultiplicidad de factores(económicos,
monetarios,precios del carburante,etc.). se siguendesarrollandoactuacionesurbanístico-
turísticas,principalmentecomocontinuidadde lasya iniciadas,pero no seproducenaperturas

21 AGUIL(§> PEREZ,Eugeni(1990), op. cit, p. 2

22 CEOE(ConfederaciónEspañoladeOrganizacionesEmpresariales).ComisióndeTurismo(1990)Memorándum

sobreel sectorturísticoespañol:Problemáticay soluciones.Febrerode1990,pp. 17-18
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de nuevosmercadosde oferta,y nadie seatrevea defenderel modelo turístico heredado,que
gozade altísimastasasde impopularidaden el conjuntodela sociedadespañola”23.

CONSOLIDACIÓN
GRÁFICO1.31

Y ESTANCAMIENTODEL MODELO TU?RISTICOTRADICIONAL (1974

-

1985~

50.000.000

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25000.000

20.000.000

15.000.000

~t

Fuente:ESTEVE SECALL, Rafael& FUENTESGARCÍA, Rafael (1998)

años. Elaboración propia.

y AECIT, varios

No obstante,como comenta E. Aguiló (1.990), aunquese siguen manteniendolos
modelosexpansionistas“el sector turístico ha acumuladouna fuerte experiencia,lo que le

aseguraunaventaja competitivajunto con el factor precio”24 que propiciaráun crecimiento
desorbitadode la oferta en su vertiente de inmobiliario-turístico, es decir, inicio de la
construcciónmasivade apartamentos,sin modificar el productoturístico, que ocasionarála
crisisde finalesde la década.

Por tanto,el sectorturístico españolseseguirácaracterizandopor unaespecialización
exclusivaen el sectorsol y playa,en el que compitesobrela basedel abaratamientode precios,
desterrandola calidad,y en el cual los hotelesmantienenel lugar de residenciaprácticamente

exclusivo, dentro de paquetesturísticos de los tour-operadoresinternacionales.Sin darse
cuentaque el modelo de estilos de vida de los turistasestáempezandoa cambiary que los
paises tradicionalmentecompetidores están iniciando el cambio de la oferta recreativa,
deportivay turística.

23 PRATS,Femando,MANCHÓN, Felipey Otros (1989),op. cit, p. 12

24 AGUILÓ PEREZ,Eugeni (1990), op. cit, p. 2
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En efecto, las clientelas empiezana descubrir otros productos turísticos fuera del
tradicionalsol y playa: “el grandescubrimientode América”, los parquestemáticos(Disney),
las actividadesdeportivas.En el Mediterráneoseconstruyengrandesresorstde apartamentos

con instalaciones deportivas: golf, puertos deportivos. Las clientelas centro europeas
comienzana valorar otro tipo de actividadesrecreativas:actividadesal aire libre, pasear,
pescar,deportes,etc. Y, fundamentalmentela valoraciónde los entomosmedioambientalesdel
espacioturístico.

Asimismo, los estilosde vida del ocio y el tiempo libre en las sociedadesavanzadas
empiezana reflejarseen la significaciónqueaportalos nuevoshábitosturísticosde las clases

altasen un intento de diferenciacióndel turismotradicional:significacióny status25,modelos
de comportamientoque MacCannelíintroduce en suobra y que Urry recogeráen “La Mirada
del Turista”, comovimosen el Capituloanterior.

1.4. SEGUNDO “BOOM” TURISTICO: HACIA EL NUEVO MODELO TURISTICO

POST-INDUSTRIAL ESPAÑOL (1986-1998):

1.4,1.El Despegase

Esteperiodoseiniciaconun impresionantecrecimientoen el númerode visitantes,que
sólo en un año aumentacasi ocho millones, prácticamentelo mismo que en toáo el periodo
anterior.Se inicia de estemodoun crecimientoquecontinuahoy día, alcanzándose31 millones
de visitantesmásque al principio del período.Sin embargo,a diferenciade la primeraetapa
(de 1960a 1973),en la que seproduceun aumentoenel númerode visitantesen todoslos años

sin excepción,en estenuevoperiodo,si seproduceen unosañosconcretosun estancamientoy
retrocesoen el númerode visitantes.Estotiene una gran importancia,puestoque la pequeña

crisisqueseproduceen los años1989y 1990en los que disminuyeel númerode visitantes,va
a suponerun puntode inflexión dentrodel periodo,ya que seva a profundizaren los cambios

quenos indicanunatransformaciónen el modelo de turismoespañol.Tras el cual secontinua
estecrecimiento,peroconel sectormássaneado,aunqueaúnno completamente.(Ver gráfico
n0 1.4.1).

En esteperiodose inician una seriede cambios,que en los tresprimerosañosno son
másque débiles indicios. Parael profesorE. TorresBernier(1990), “el turismo domestico

25 GH. August 1993. Comentariodelos nuevosturistasqueviajana USA (1985), antela familia en el Jacuzzien

el muelle del yateSumadra, instaladoen el puerto deportivodeLong Beach.“El yatenuncaabandonóel puerto,
pero estabamos deslumbrados por las playas, los patinadores, Disney, los estudios Universal y los deportes
náuticos. Todo era tan moderno.”. Opus Cit. P. 115
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españolmáscaracterísticoesel que está comenzandoa cambiarsus destinosvacacionales,
aunqueotros de importanciacualitativa no inferior (residencialo de segundaresidencia)
continúenunaascendenciaprogresiva”26.Esteautor nos explica queen estosañosse inicia,
aunquemuy ligeramente,ciertadesestacionalización;es decir,unaconcentraciónno tan aguda
delos turistasen los mesesde verano.Asimismo,manifiestaun cambiode tendenciadel sector
en la visión del turismo, “se ha pasadoha incluir en el turismo un amplio conjunto de
actividadesquevan desdela segundaresidenciaalos desplazamientosde la terceraedad,desde
las reunionesde convencionesy congresosa la ocupacióndel tiempo, libre semanal en
actividadeslúdicascomoel golfo los deponesnáuticos”~.Tan solodecirque suexpansiónen
las zonasturísticasesevidente.En resumen,estamosanteel inicio de un cambio,en el que se
tiendea cierta desestacionalización,el desarrollode ofertas turísticascomplementarias,y el
desarrollodel turismo residencial,y el de segundaresidencia.Este conceptode cambio se
empiezaa sentir, en la línea de nuestrainvestigación: “hacer deportey vacacionesactivas
empiezaa serpopular”.

GRAFICO 1.4.1
SEGUNDO“BOOM” TURÍSTICO: HACIA EL NUEVO MODELO TURÍSTICOPOST-ET
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Sin embargo,tal comoseapuntaenel Programa2000 la mayorpartedel crecimientode

estosañosse basaen el modelo turismo tradicional,de sol y playa, a bajospreciosy de baja
calidad.En un “espectacularrelanzamientodel crecimientoturístico español,parasorpresade

26 TORRESBERNIER, Enrique(1990)“El turismoen 1989:¿Crisisdel sectoro agotamientodel modelo?”,

Servicios, p. 243.

“ibídem, p. 241.
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todos,los criteriosde actuaciónno hancambiadobásicamente,y seobservael vigorosorenacer
de los planteamientostradicionalesque configuraronel modelo turísticoespañolhacemásde
veinte años”. Matizando, que “estamos asistiendo a una verdadera convulsión de
macroproyectosde urbanizaciónturísticaqueafectana espaciosya de por sí congestionados,
llevadosa cabo por agentesde gran capacidadfinancieracon un enfoqueeconomistay de

componentesespeculativos”28.

Estasituaciónocasionadapor el crecimientodescontroladodel procesoinmobiliario-
turístico afectóa zonasrelativamentepreservadasy tradicionalesdel turismo español,como
fue el casode las Islas Canarias,dondela oferta de instalacionesturísticas,por primeravez
superóa la demandade visitantes,como pudimosconstataren los trabajos realizadosen

aquellasépocas,Méndezde la Muela(1989)29.

1.4.2.Crisisdel modelo

Comovimos en el primerCapítulo,al comentarel papel de la SociologíaTurística de
losnoventa,en estosañosseestáproduciendoun cambioen el modelo de turismomundial. La

OrganizaciónMundial del Turismo(O.M.T.) con relacióna estoscambiosdestacaque “en los
paisesdesarrolladosseestánproduciendocambiosen la estructurapoblacional,en los valores
predominantes,en los estilosde vida, en los niveles educacionales,en el tiempolibre y en los
nivelesde rentadisponible, favoreciendo,todo ello la apariciónde viajeros másinformadosy

experimentadoscon una gran diversidad de necesidadesy deseos.”Por lo cual, “los
consumidores se guían por nuevas prioridades y preocupaciones(...) buscan nuevas
experienciasy actividadesdurantesusviajes,exigenmayoratenciónpersonaly mejor calidad

de los servicios”30.

A mediadosde los noventa,E. Aguiló(1996)coincidecon esteanálisisal afirmar que
“durantela décadade los ochentay al amparode la recuperacióneconómicamundial,seinicia
un procesode cambiossustancialesen los comportamientosde los consumidoresde turismoy
ocio, tanto en lo quese refiereal desarrollode demandasdistintascomo a la configuración

geográficade los destinosturísticos capacesde ofrecer productostradicionalesy nuevos
productos”, se producenpor tanto, “cambios en las motivacionesy las preferenciasde los

turistasa la hora de planificarel viaje. La manifestaciónfundamentalde estoscambiosesun

28 PRATS,Fernando,MANCHÓN, Felipey Otros(1989),op.cit, PP 12-13

29MENDEZDE LA MUELA, G. (1989). “PrecisióndeCrecimientodela OfertaTurísticaenCanarias”.Banco

HipotecariodeEspaña.

~ SANCHO, Amparo& Otros(1997)ver: OrganizaciónMundialdel Turismo(O.M.T.) Introducciónál Turismo.,

pp. 383-384.
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cierto estancamientodel producto sol y playa frente a otras formas de hacer turismo,
caracterizadasno sólopor la elecciónde otro tipo de productossino tambiénpor otrosaspectos
comola frecuenciadel viaje, la duración,etc”31. Más viajes,máscortos, en los que sebusca

mayorcalidady flexibilización del mercado.

En estesentido,dadoquelos pasoshaciaun nuevomodelono eransuficientesseestaba
produciendoun desfaseentre la oferta del sector turístico español,y la demandade la

población europea.Esta situación va a provocar una ligera disminución en el número de
turistasen los años1989y 1990,y levesaumentosen 1991 y 1992,pesea queEspañaorganizó
unosJuegosOlímpicos(Barcelona)y unaExposiciónUniversal(Sevilla). Estadisminuciónen
el númerode turistassediferenciade las crisisqueseproducíanen el periodoanterior,ya que

éstaseranreflejo de crisis económicas,lo cual no seproduceen estecaso.La CEOEen 1990
destacabaestehecho: “el estancamientoque estásufriendoel sectorturístico en nuestropaís

revistematicesdiferenciadoresde lasdos crisis que ha sufrido el sectoren los últimos treinta
años, ya que en dichos casoscoincidió con fuertes recesioneseconómicasinternacionales,
mientrasque en la actual situación tal circunstanciano se ha producido”32. En este caso
estamosanteunacrisispor la inadecuacióndel modeloturísticotradicionalenfrentadocon los
estilosde vida de las nuevasclientelasemergentes.

Ademásla competitividaden basea preciosno eraposibleen el contextoeconómico
internacionaldebidoal alto tipo de cambiodela pesetaconotrasdivisas,quela CEOE,califica
de “poco realista”33. Tal como señala E. Aguiló (1990) “el modelo turístico que ha
caracterizadoa las zonasmediterráneasy Canariasse ha fundamentadoen la trilogía ‘sol-
playas-precio’.Hoy se puedeafirmar que Españaha dejadode ser en términosgeneralesun
país‘barato’, con lo cualseresienteuno desussoportesbásicos”34.

Comomuestrade quelo que estáen crisis esel modelo tradicional,los nuevossectores

productoresde los cambiosque sehabíaniniciadoen el sectorno sufrenestapequeñarecesión.
Torres Bernier (1990) nos comenta que la recesión de finales del 89 “ha afectado
principalmenteal turismohoteleroy de apartamentos,de temporada,y encauzadopor los tour-

operadores,hacialas zonasturísticastradicionales.No existe evidenciaalgunade queotras

AGUILÓ PEREZ, Eugeni (1996) “Factores de cambio en el turismo: Políticas a desarrollar”. VALDÉS

PELÁEZ, Luis & RUIZ VEGA, Agustín y. & Otros (1996) Turismo y promoción de destinos turísticos:
Implicaciones empresariales. Gijón, Universidad de Oviedo, PP. 22-23.

32 CEOE (ConfederaciónEspañoladeOrganizacionesEmpresariales).ComisióndeTurismo(1990),op.cit. PP.
17-18.

ibídem,p. 27.

AGULLÓ PEREZ,Fugení(1990),op.cit, p. 6.
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tipologías,comola de segundaresidenciao residencial,vinculadasaturismosespecíficosen
augecomoel golf o el náutico,sehayanresentidoduranteel alio. Por el contrario,el ritmo de
inversionesy nuevosproyectosmantienenaltaslas expectativasen estoscampos”35.

Datosen los que tambiéncoincide Aguiló (1990). que nos indica que “la crisis del

turismoafectaparticularmentea un segmentoconcretodela demanda.Efectivamente,la crisis
afectaa un tipo deturismomayoritario,aunqueespecificoen suscaracterísticas,que visita las
zonasmediterráneasespañolasy Canarias,básicamenteentemporadaalta. Es un tipo de turista

que adquiereun ‘paquete’ normalmentecomercializadopor un tour-operador,siendo la
duraciónmásfrecuentede suestanciadossemanas”36.Es decir,coincideconE. TorresBernier

al afirmar que la crisis del 1.989 “no ha hechootra cosasino mostrarel agotamientode un
modelo turístico iniciado en los años sesenta cuya supervivencia está ya seriamente
comprometidaal haberdesaparecidolas condicionesquelo hicieronposible”37;lo que estáen

crisisesel modelotradicional.

Peroestacrisis tuvo comoresultadoel inicio de unatomade posiciónpor partede los
distintos agentes:tanto públicos comoprivados,vinculadoscon el sectorturístico,sedieran

cuenta de la situación desfavorabledel modelo de turismo español en la coyuntura
internacional.El diagnósticode estacrisis realizadoporel propio sectordetectóvariosaspectos
claves como problemas principales del turismo en España, como son el abuso del

“monocultivo” sol y playa, y labajacalidadofrecida.

Por ejemplo,el Programa2000 en el año 1989 señalabala “paulatinadesvalorización
de la ofertaturísticaespañolapor partede sectorescualificadosextranjerospor la pérdidade
atractivode susvaloresmedioambientalesy culturales,por la masificacióny bajacalidadde

susáreasresidencialesy por la contaminaciónde susentornosinmediatos”,destacandoque“al
tiempoque perdemoslos visitantesextranjerosmásinteresantes,pasamosa especializamosen
los segmentosmenosrentablesdel turismo masivo,tanto cultural como económicamente”38.
Estafalta decalidadserefleja por ejemploen la manode obraempleada“que no estan buena

comosepretendecon frecuencia,y esteprocesode sustituciónestádejandosentirseya en las

“ TORRESBERINIER,Enrique(1990),op.cít, p. 246.

36 AGUIILÓ PEREZ,Eugeni(1990),op.cit, pS.

“ TORRESBERNIER,Enrique (1990),op.cit, p. 247.

~ PRATS,Fernando,MANCHÓN, Felipe y Otros(1989),op.cit, pp. 16-17.
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zonasmenospreparadas”39.La mismaCEOEdestaca“la inexistenciade un plande formación
profesionalparael sector’40.

Otro de los aspectosnegativosa los que se apuntan,desdeel propio sector,como
causantesde la crisis es la improvisación propia de “un modelo típico de crecimiento
fundamentadoen el aumentodelvolumendeturistascomoobjetivo básico’41,en queno existe
ningún tipo de planificación, causandoun aumentosin control de la oferta, que unido al
descensode la demandaha provocado“una crisis de inadecuacióndel mercadopor excesode

oferta en todo el paísy, especialmenteen Canariasy Baleares”.42Algo en lo que también
coincide la CEOE que nos habla de “problemas surgidos como consecuenciade la
inadecuaciónde oferta y demandaque se ven acentuadospor el simultáneoincrementode la

oferta,sobretodo en algunasregiones,unidoal descensode la demanda’43.

Como consecuenciade esta situación desde instancias políticas se comienza la
búsquedade un nuevo modelo de turismo,orientado al consumidory a un tipo de turista
cambiante:turista post-industrial(la miradadel turista), conmotivacionesmásvariadas,que

buscaalgomásquesol y playa,y queempiezaaapostarpor la calidad.

En este sentidoes sintomáticala actuaciónde la SecretaríaGeneral de Turismo en
relaciónconunanuevaorientacióndel créditoturísticoqueseabreconla ordende 16 deJulio

de 1990, en la que como recogen Esteve Secalí y Fuentes Garcia, “se pretendeuna
diversificacióndel desarrolloturístico español”.De algunamaneraesunaprofundizaciónde
las nuevas oríentacionesque habíanvenido diseilándosedesde 1987, por los motivos

anteriormenteapuntados,ya que se pretendeuna demandacualitativamentedistinta de la
puramentevacacionaly de playa,paralo queseapoya:

a) Crear una oferta turística geográficamente selectiva y cualitativamente

diferenciada,con especialatencióna zonasde fuerte potencial turístico, aunque
escasamentedesarrollado, atendiendo preferentementeal mantenimiento del
patrimonio histórico-artístico,al aprovechamientode nuestradiversidadgeográfica
y climáticay ala preservacióndel medioambiente.

ibídem,p. 17.

40 CEOE (ConfederaciónEspañoladeOrganizacionesEmpresariales).Comisiónde Turismo(1990), op.cit, p. 25.

~‘ ibídem,p.27.

42 PRATS,Femando,MANCHÓN, Felipey Otros(1989),op.cít,p. 16.

CEOE (ConfederaciónEspañoladeOrganizacionesEmpresariales).ComisióndeTurismo(1990),op.cit, p. 26
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b) Crear una oferta de alojamientosque contribuyan a satisfacer una demanda
cualitativamentedistintade la puramentevacacionaly de playa.

c) Crearunas ofertas complementariasa las existentes,atendiendoa la creciente
demandade actividadesdistintasal meroalojamiento:deportivas,entretenimientos,
culturales,etc.

d) Renovar y modernizar los procesosproductivos, así como innovar y aportar
avancestecnológicosconespecialatencióna la mejorade la gestiónenergéticaen

hoteles, de la seguridadde los turistas y el respeto del medio ambientey
depuraciónde residuos44.

Como podemosobservar, comienzana aparecerlas ayudaspara las instalaciones
recreativasy deportivas,de las queseaprovecharánlos nuevospuertosdeportivosde la década
de los noventa. Esta línea de ayudas sintoniza más con el cambio social que se está
produciendoen las clientelasy con los nuevosmovimientosdel producto turístico de la
competencia.

No obstante,es interesantedestacarla ausenciade opinión por partede la Sociología

turísticade la época,seguíamosmáspreocupadospor la crítica del impacto turístico en las
sociedadesreceptoras,sin analizar los cambios socialesque se estabanproduciendoen el

sector,y, fundamentalmente,ennuestramismacasa.Deahí la falta de referenciasconcretasdel
análisissocialsobreestosmomentostanimportantesparael futuro delturismoespañol.

1.4.3.Haciael nuevomodeloturísticopost-industrialespañol

La industria turística españolase ve envueltaen los procesosde transformacióndel

final de siglo. El turismoempiezaaserentendidocomounaactividadindustrial(Bulí, A. 1994)

y comprendido como una producciónde “servicios personalizados”.Para el profesorE.

Granados(1.993),aquí sehalla su distinción básicaque no debeserentendidasesgadamente

con actitudes‘excepcionalistas’comoreclamanalgunosparala aplicaciónde políticaspúblicas,
aunquereconociéndoseaquel hechodiferencial de la actividad turística sobre la industria

convencional”45.

~ ESTEVESIECAIL, Rafael& FUENTESGARCÍA, Rafae](1998)op. cit, p.306.

~ GRANADOS, E. (1.993), “Conceptualizacióneconómica de la actividadturística”. PLANDIA (Plan de
DesarrolloIntegraldel turismodeAndalucía),JuntadeAndalucía.Sevilla.
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Para M. Marchena(1.994), en el inicio de la décadade los noventa “lo que está

sucediendoen el turismo internacionales una transformaciónestructuralde ordeninterno y

sectorial, eso sí, condicionadapor el ambientegeneral de incertidumbreeconómicay de

cambio social en el umbral del siglo 50(1”. Matizando, que son necesarias“opciones

estratégicasparaadaptarel turismoa los nuevospatronesde industrializacióndominantes,de
maneraque las unidadesde producciónturísticapasena ser progresivamentemás flexibles,
menosrigidasensucomportamiento”46

Estassituacionessocioeconómicasy políticas llevaron a los responsablesdel turismo

española tomar un cambiode rumbo. Iniciado con la realización,en colaboracióncon las

comunidadesautónomas,del PlanMarcode Competitividaddel TurismoEspañol,desarrollado

a travésdel PlanFUTURES47.Las basesde esteplan recogíanlos motivosque impulsaronal
gobierno a tomar esta medida. “El sectorturistico españolse enfrenta,pues,a un profundo
procesode modificaciónde los mercadosturísticos,tantonacionalescomointernacionales.Por
estemotivo, esnecesarioun cambiode estrategiaquepermita,en primer lugar,la recuperación
del interésy el atractivoque el turismoespañolha tenidoen los mercadosinternacionalesy, en
segundo,la mejorade la competitividadde la industriaaprovechandolas nuevasoportunidades
surgidas”

Laspretensionesdel PlanFUTURESfueronencaminadashaciatresobjetivosfinalistas:
Sociales,“se pretendeel aumentode la calidadde vida de todos los agentesinvolucradosen la

actividad turística: recursoshumanosdel sector, los turistas como los consumidoresy la

sociedadreceptivaen general.Económicos,“se deseaunaindustriamáscompetitivay rentable

que contribuya de forma sosteniday equilibradaal crecimiento del país y que alcancey

mantengauna posición de liderazgo internacional”. Y, Medioamb¡ema/es, “el desarrollo

turísticodebecontemplarla mejoray conservaciónde los entornosnaturalesy culturales,tanto

porrepresentarunaexigenciasocial,comoporquesuponeel recursobásicodel Turismo”

El Plan sedesarrollóencinco grandesprogramas,con un horizonte parael cuatrienio

1992/1995,aunquesusconsecuenciassólo sedejarannotara partirde 1995. La nuevapolítica

turísticasurgidadel cambiodc gobiernoencl 1996ampliarála líneadeFUTURESen algunos

sectoreshasta1999:

— PlandeCoordinacióny Cooperacióninstitucional

— Plande modernizacióneinnovaciónturística

~ MARCHENA, M (1994)“Un ejercicioprospectivo:De la Industriadel turismo ‘Fordista’ al ocio deproducción
flexible”. Papersde Turisme,14-15,pp. 79-99.
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— PlandeNuevosProductosturísticos

— PlandePromoción,Marketingy Comercialización
— Plande ExcelenciaTurística

Este nuevo rumbo impulsadotanto desdela esferapública, como desdeel ámbito
privado,principalmentepor los cambioscualitativospuestosen marchaen 1994, encauzóal

sectorturístico españolde nuevoen unasendade crecimientocontinuado.Peroun cambiode
modelono serealizade la nocheala mañana,y si podemoshablarde un crecimientoacelerado
tanrápidamenteesdebidoa queunaseriede circunstanciasexternas,de causasexógenas,que

posibilitaron a Españaalejarsede sus competidoresmáscercanos,lo que incidió a queel
cambio se empezasea llevar a cabo en unascondicionesde crecimiento económicoen el

sector.

Estas condicionesfueron; por una parte, la doble devaluaciónde la peseta,que se
produjo en 1992, y que permitió a Españacolocarse en precios a niveles mucho más
competitivos(se evitabaasí la fuga deturistaspor cuestiónde precios). Y por otra parte,toda
unaseriede conflictossocialesy bélicosqueseextendieronpor buenapartede nuestrospaíses
competidores,convirtiéndonosen uno de las pocosdestinosposibles(seevitabaasí la fugade
turistashaciaalgunosdeestospaísesqueintentabancompetircon Españaen basea la calidad).

En cuantoa los conflictos bélicos y socialesde los últimos añosbasterecordarlas

continuasguerrasen la antiguaYugoslavia,los atentados del PKK kurdo en Turquíacontra
interesesturísticosenlos queperecieronvariosturistas,o el integrismoárabeconasesinatosa
extranjerosy turistasen Argeliay Egipto, quehaceque los tunstasextranjerosadoptencierta
prevención también hacia países cercanos geográfica y culturalmente como Túnez o

Marruecos.TorresBemier (l996)~~ porejemplo, apuntaque“Terrorismo,guerrasy desorden
social estánlimitando el desarrollodel turismoen determinadaszonasy paises,algunosde
ellos con ciertos nivelesde oferta y con fuertes tasasde crecimientohaceunosaños. Estas

circunstancias,queno pareceque vayan a desaparecerradicalmenteen los últimos años,han
reducido, especialmenteen Europa, las posibilidadesde oferta, favoreciendolos destinos

tradicionalescomola Costadel Sol”. Esteautorapuntaaque“estaeclosiónde nuevosdestinos
y ofertas hubiera tenido consecuenciasmucho más negativas sobre los productos más

tradicionales,si no lleganaproducirsecrisis de ordenpolítico y socialenpaísescomoArgelia,
Egipto, Turquía y la antigua Yugoslavia”. Estos conflictos han otorgadoal sector turístico

~ PLAN FUTURES(1992), OrdenMinisterialde 19 deagostode 1992,publicadaenel B.O.E. de 1 de
septiembre
48 TORRESBERNIER,Enrique(1996)“Las Megatendenciasen el sectorturístico”. VALDÉS PELAEZ,Luis &

RUIZ VEGA, Agustín y. & Otros (1996) Turismo y promoción de destinos turísticos: Implicaciones
empresariales.Gijón, UniversidaddeOviedo,pp. 12Y 19-20.
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españolun margende tiempo vital en el queseha podido reestructurar.Respectoal turismo
náutico,asimismo,estascircunstanciaspolíticashan permitido el afianzamientode Baleares
comoprimer centrodel Mediterráneoen la demandadel Chárternáutico,en detrimentode la
atracciónde las costasdelAdriático, Greciay Turquía.

Respectoa los factoreseconómicos,por lo que respectaa las dos devaluacionesde la
peseta,casiconsecutivas,E. Aguiló (1996) señalaque“la sobrevaloraciónde nuestramoneda
hasta 1992 fue un elementobásico de deteriorode la competitividaddel turismo extranjero
haciaEspaña’49,tal comopreviamentehemosvistoque denunciabala CEOE50.

El nuevo modelo que se empiezaa configurar a partir de 1994 y que aún no ha
cristalizadodefinitivamente,sigueasentándosecomoproductoprincipal en el turismo de sol y
playa,perode máscalidad,con una oferta complementariamásmodernay variada.Al tiempo
que se desarrollanotros productosturísticos alternativos,y complementarios,pero que no

suplantanal turismo de sol y playa: turismode interiory naturaleza,deportivo.

Para la AECIT, al referirsea la actividad turística del año 1997 resaltabaque “el

crecimientodel turismorural o delturismoculturalha sidomuy importante”,a lo queañade:

— “El turismo en el espaciourbanotambiénhavívido unasituaciónbastantepositiva”.

— “El turismo de convencionesy congresos,reuniones,ferias han tenido una línea de
resultadosascendentes”.

— “En muchos casoslos aspectosculturales,bien seahistóricos o manifestacionesmás
actualeshanservidode motoral crecimientodel turismo”.

— “En el caso del turismo de montañay de nieve, se constataque este mundo se está

popularizándo,ganando clientes, incorporando otros segmentosno tradicionales y
captandoun flujo de visitantesprocedentesdeotrospaíses”.

— “El turismoenel espaciorural continuasiendoun productoen alza”

— “El turismoen el espaciointerior presentaun panoramaprometedor”51.

49AGUILÓ PEREZ,Eugeni (1996)OpusCit. en VALDÉS PELAEZ, Luis & RUIZ VEGA, Agustíny. & Otros

(1996)OpusCit., p.23.

~ CEOE.ComisióndeTurismo(1990),op. cit, pp. 17-18
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No obstante,convienedestacarque el cambioen una producciónturísticamásflexible,
inmerso en una fkse amortiguadoradel nuevo ciclo de crecimiento de la demanda
internacional,lo queha hecho fue adaptarlos nuevosproductosa la diversificaciónde las

motivacionesde las clientelas.Tal como señalaTorresBernier(1996) “el turismo ‘de sol y
playa’ seha transformadoen un turismo ‘al sol y en la playa’, dondeestosdosfactorespor sí

,52

solos no constituyen razón suficiente par decidir un destino’ , entran en juego otras
motivacionesde posicionamientodel producto turístico, que reclamandiferentesy más
variadasactividades.El “turista que le gustadecidir sobre el contenidode sus vacaciones

(actitud activa), quiere también cambiardurante su disfrute los aspectoscontemplativos
(actitudpasiva)por otros másactivos.Estoha llevado a unademandacrecientede actividades
deportivas,lúdicasy de participacióndurantelasvacaciones”53,abriendonuevoscampospara
la relación: turismoy deporte,en un “turismo integradoe integrador”,donde las actividades
náuticastieneun futuro totalmenteabierto.

Tal comodestacala AECIT (1998)“los destinosturísticosdel litoral hangozadode una
coyunturafavorableparasu expansión.La combinaciónentreprecios,condicionesclimáticas,
calidadde unaoferta rodaday experimentada,accesibilidada las áreasemisorasy nuevos
atractivos,propulsanunanueva etapaque ademásde generarconfianzaen el turismo como
factor de desarrollodeberíaservir paraconsolidarlos fundamentosde supropio futuro como

actividadeconómica”54.

Si bien,“se ha avanzadohaciaun turismotemáticoconla puestaen marchade parques
y rutas”55.Hay quedestacarla gran proliferaciónen estosañosde parquesacuáticos,parques
temáticosy de atracciones,etc. Aumentadola calidad de la estanciaturística, y de paso
favoreciendola desestacionalización.Asimismo,seha desarrolladoun turismo deportivoque
“se basaen productosque integranla oferta de actividadescon el alojamiento”.En estosaños
seha producidoun gran“desarrollode la oferta deportivacomplementariaal productosol y
playaparasegmentosde mercadode altacalidad,especialmenteel turismo de golf’56. Lo que

52 TORRESBERNIER,Enrique(1996)op. ch, p.14.

“Ibídem

56 CONGRESONACIONAL DE TURISMO (1997) Infonnacióncomercial española,n0 768, Febrero 1998., p.

44,
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ya habíacomentadoTorresBemier en 1989 señalandoel crecimientoeseaño, de “turismos
específicostanenaugecomoel golf~Sl. Por suparte,comoveremosenel Capitulosiguiente,el
turismo náutico sólo ha experimentado un crecimiento de los puertos deportivos,
principalmenteprivadosal amparode urbanizacionesturísticas,no favoreciendola creaciónde
puertospúblicos, instalacionesmenoreso “Bases Náuticas” que continuaraesta política de
diversificaciónsobrela basede los nuevosproductos.

Juntoconestedesarrollode unaofertaen el sol y en la playade calidady conmultitud
de actividades complementarias,se están desarrollandocadavez más en este modelo, los
nuevostipos de turismo alternativo.E. Aguiló (1996)señalaque respectoal turismode deporte
(ya seaen sí mismo o comocomplementodel turismo de sol y playa), “Españaes el gran
receptoreuropeoy Alemaniaes el gran emisor,los segmentosmásimportantesexcluyendoel
esquí,sonel golfy los deportesdel mar”58. Entendemosqueel autorserefierea lasactividades
náuticasque se realizan en los puertos deportivos, principalmenteen Baleares,dondeel
segmentoalemándominalas instalacionesportuarias.

En nuestroandarpor la evoluciónhistóricadel turismoen nuestropaís,no podemos

olvidarel cambiode la políticaturísticaqueintentaintroducirel PartidoPopular,trasla llegada
al poderen las eleccionesdel 76. En febrero de 1977 fue presentadoel “Plan de Estrategiasy
Actuacionesde la Administracióndel Estadoen Materia de Turismo”. Este Plan, “concebido
como soportetécnico pata la implantaciónde la política turística integral que el turismo

españolveniareclamando,suponíael compromisode la AdministracióndelEstado”59.

Dicho compromisose presentóen el pomposo~“CongresoNacionalde Turismo” de
noviembrede 1997. En estareunión,sepresentaronlos resultadosobtenidosen apenasun año

sobrelas treceestrategias63definidas.Así como, el futuro de la política turísticaen nuestro
país.
57

TORRESI3ERNIER,Enrique(1990),op. cit, p. 246.

AGUIiLO PEREZ,Eugeni (1996)op. cit, pp. 25-26,

~ DÍAZ RUIZ, Carlos. (1998). “Un Congresodel Sector para el Sector” CongresoNacional de Turismo.
Información Comercial española N~ 768, Febrero 1998.P25.

60 Utilizamos esta palabra para definir el triunfalismo y la falta de memoria histórica del Secretario de Estado de

Comercio,Turismoy PYME, a la horade presentarel acto inaugural: “ deseo llamar la atención sobre el hecho
de que este Congresoha supuestoel primer gran foro de turismo que se celebradesdela implantaciónde la
democracia, en una España descentralizadapolítica y administrativamenteen el que el papel de las
Administracionescentrales,autonómicay local ha sidoradicalmenteredefinido” CongresoNacionalde Turismo,
Información Comercial española. N0 768, Febrero 1998. p3.

61 EJ PJandeEstrategiasrecogialassiguientesactuaciones:

1.-CooperaciónInteradminístrativa
2.-Promocióny Comercialización
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Estanuevaetapamarcaráel importanteimpulsoqueseha dadoen el sectoral sentarlas
basesde la “calidad turísticaespañola”.Así comoel apoyode la AdministraciónCentral a las

ComunidadesAutónomas,a través de los numerososPlanesde ExcelenciaTurística o de
DinamizaciónTurísticaqueseestánponiendoen marchaen diferenteslugaresde la geografía

española.

Asimismo, hay que resaltar,que es la primeravez que aparecede forma clara una
intención de política turísticaen materiade turismodeportivo. Recogiéndoseen el panel II:

“Mercados,Productosy Calidad”, dentro del apartadode Productos,la política turísticaen
materiade Turismo Deportivo.Pues,si el Plan Futuressí hacíareferenciadentrodel Plan de

NuevosProductos:“oferta complementarialigadaal productosol y playay en espacial(...) se
potenciaráel desarrollode parquestemáticos,golf, deportesacuáticos,oferta cultural...”62 no

teníaun contenidoespecificode actuacionesdentrode la líneade productos.

Por lo tanto, la política turística actual en esta materia hace referenciaa aquellos
segmentosdel turismodeportivoqueesténteniendoun augeimportante,sebasaen productos

queintegranla ofertade actividadesconel alojamiento:

“Es necesarioprofundizaren la reglamentacióno autorrealizaciónde las empresasde
turismodeaventura.

—Se considerade gran interésel apoyoal desarrollode la oferta deportivacomplementariaal
producto de sol y playaparasegmentosde mercadode altacalidad,especialmenteel turismo
degolf
—Resultamuy interesantetrabajarsobreel desarrollode la ofertay definiciónde productosde
turismonáuticoasícomoapoyarsucomercialización.

—El turismo deportivo constituye un complementoesenciala la hora de definir productos

turísticos en temporadabaja. Seria de gran interés que se trabajaraen la definición de

3.-PerfeccionamientoactualsistemadeEstadisticasTurísticas
4.- Impulso a la presencia y participación del turismo español Unión Europea
5.-Formación Turística
6.-Mejora de la Competitividad
7.- Diversificaciónde la ofertaturísticaespañola
8.- Sosteníbilidady Medio ambiente
9.- CalidadTurísticaEspañola
10.- Internacionalización
1I.-PerfeccionamientoprogramasActuacionesenDestinos
12.-Medidasde Apoyo subsectoresempresarialesy profesionales
13 -Paradoresdeturismo de España.CongresoNacional deTurismo. Información Comercial españolo. N0 768,
Febrero1998.Pp9-21.

62 HanFTJTURES(1992),MICYT, SecretariaGeneralde Turismo.p.95
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productosy marcasnacionalesdeturismodeportivo,tantodel litoral comodel interior, conuna
ofertaturístico-deportivahomogénea”63.

Al margende esta diversificación del producto turístico, y junto a la dispersión
geográfica,convienedestacartrestendenciasen el nuevomodeloturístico españolquehemos
venido anunciandoen las lineasprecedentes,en el caminohacianuestroobjetivo principal de
situarlas actividadesnáuticasy deportivasenel contextodel panoramaturísticoespañol:

• Por una lado, se observaen estemodelo una tendenciacontinuadaaño tras añohaciala
desestacionalización.A esterespectoel Instituto deEstudiosTurísticosen suInformesobre
el año 1998 destacaque la desestacionalización“es una tendenciaque se manifiestade
maneragradual, pero consistentea lo largo de los últimos añosen las grandescifras del

turismo receptorespañol.(...) Estaprogresivadesestacionalizaciónde nuestroturismo se
manifiestatambiénen la moderaciónde los incrementosinteranualesregistradosen las
entradasde turistasdurantelos mesesde más actividad,y en el mayor dinamismode los
períodosde menorsaturaciónturística”64.

• La segundatendenciaserá,comose veniaanunciandopor la O.M.T., unaevoluciónhacia
viajesmáscortos,peromásnumerosos.

• Y, corno última característicade este nuevomodelo, convienedestacar,que pese a que
hemosdicho que el hotel sigue siendola fonna de alojamientopreferente,el turismo de

segundasresidenciastieneunagran importancia.RealmenteE. Aguiló ya señalabaen 1989
“que parte significativa del futuro de ciertas zonasturísticasespañolasse halla en las
segundasresidencias”65.Más recientemente,en el añoen curso de 1999 el Instituto de
EstudiosTuristicos, en su análisis del añoanterior, nos dice que los diferentestipos de
vivienda (alquiladapor agencia,alquiladaa particulares,o gratuita) cobrancadavez más
relevancia”talcanzandoel 38% de los alojamientos.

Resumiendo,enel nuevomodelode turismoqueseconliguraenesteperiodoel turismo
de sol y playa siguesiendola máximaatracciónturísticaespañola,pero seráun turismo“al sol

y en la playa” de mayor calidad,másdiversificado,y apoyadoen una importantísimaoferta

63CONGRESONACIONAL DE TURISMO. Op. cit, p3.

64 INSTITUTO DE ESTTJDIOSTURÍSTICOS(1999)El turismoreceptoren 1998.PaginaWeb del Instituto de

EstudiosTurísticos(www.iet.toursoain.es),PP. 2-3.

65 AGUILÓ PEREZ,Eugeni(1990)op. cit., p. 12.

INSTITUTO DE ESTUDIOSTURÍSTICOS(1999)El turismoenEspañadurante1998: rasgosbásicos.Pagina
Web del InstitutodeEstudiosTurísticos(www.iet.toursnain.es),Pp. 4-5.
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complementaria.Por otra parte se desarrollancadavez más en este modelo una serie de
turismos alternativos como el deportivo, el de congresos,el cultural, el rural, etc, que
diversificanla afertaturísticaespañola,si biensudesarrollocompletoaúnno sehaalcanzado.

No obstante,estenuevomodeloturísticoespañolmásacordecon la demandaturística
delassociedadespost-industriales,no deberíavolver acaerentriunfalismoni en afirmaciones

muy optimistasdel panoramaturístico españolcomola realizadapor el Instituto de Estudios
Turísticos y la Escuelaoficial de Turismo67 que nos dicen que “el equipamientoturístico

españolsepresentacomounode los másespectacularesdel mundo.En 1996secontabilizaron
en España:

• 10.304establecimientoshoteleros,de los cuales5.663 sonhotelesde 1 a5 estrellas.

• Casi59000restaurantes.
• 226.000cafeteríasy bares.

• 126.859apartamentosturísticosclasificados.

• 1.171campings.
• 2.812 centralesdeagenciasde viajes,con3.378 sucursales.

Además,Españaofreceal visitanteunagran oferta de instalacionescomplementarias,
degranatractivoparanuestrosturistasy que generangranpartede la riquezaturística,algunas
de lascualesseenumeranacontinuación:

• 110estacionestermales.
• 172camposdegolf
• 402puertosdeembarcacionesdeportivas68.

• 69.915puntosde amarrede embarcacionesdeportivas.

• 27 estacionesde esquí.
• Un grannúmerode parquesnaturales;acuáticos,temáticosy de atracciones,cotosde

caza;aeródromosdeportivos;clubeshípicos;casinos;etc.

Y si a ello se sumanuestroriquísimo patrimonio cultural e histórico (piénseseque
Españaes el paísdel mundo con mayor numero de ciudadesdeclaradaspatrimonio de la
humanidad),unaexcepcionalclimatología,la abundanciade playas y la variedadde nuestra

«‘INSTITUTO DE ESTUDIOSTURISTICOS& ESCUELAOFICIAL DE TURISMO (1998)CONGRESO

NACIONAL DE TURISMO. InformaciónComercial española. N~ 768, Febrero1998.P. 58.

68 Estedatohacereferenciaa todotipo de instalaciones.No confundirconlosdatosdelospuertosdeportivosque

podemosobservarene!Capitulo III.
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geografiano es de extrañarque la demanday la ofertaturísticaconformenel principal sector
de la economiaespañola”.

Si bien el panoramade la industria turística españolaes altamentesignificativo,
convieneser más cautos. Tal como se recoge en el CongresoNacional de Turismo “No

debemoscontentarnoscon los resultados,sin dudaexcelentes,de los últimos ejercicios,tanto
en numerode viajeroscomoen ingresospor turista, porqueen parterespondea unadinámica
mundial y no sólo española.Españacomo destinoturísticopresentatodavíaalgunospuntos
débilescomoes unaacusadaestacionalidady unaconcentraciónde la ofertaen determinadas
zonasdel paismientrasotraspermaneceninfrautilizadas”69, lo que seríamuy peligroso.Hace
apenasdos añosE. Aguiló (1996)70 nos recordabaque respectoa varios tipos de turismo

alternativoEspañaaúnno seha hechoun huecosuficienteen el mercado:

— En el “Touring” “Españaestáaúnlejosde serun destinorelevante”.

— En cuantoal turismo “de Ciudadesque incluye el turismocultural (...) Españacuenta
relativamentepoco comozonade recepción”.

— En “el segmentode Campo Españatiene aún mucho potencial de mercado para
absorber”.

— En cuantoal turismode MontañaEspañasólo “poseeunapequeñacuota”.

Desdenuestropunto de vista, conrelacióna los nuevosproductos,y en concretoa la
actividadnáutica,un ejemplode estasituación,es significativaen palabrasde la AECIT, “el
turismonáuticoque sepresentaclaramentedefinidoen la mayorpartede paíseseuropeosy sin
embargono acabade estructurarseadecuadamenteen nuestropaísa pesardel crecimientode
las actividadesnáuticas”71.

HORNOS O., Carlos (1998). “La promocióndel destinoEspaflaenun mercadode mil millonesde viajeros”
CONGRESONACIONAL DE TURISMO. InformaciónComercialespañola.N0 768,Febrero1998.P. 29.

70 AGUILÓ PEREZ,E. (1996)op. cit, Pp. 25-26.

71 AECJT(1998)op. cit., p. 20
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1.5. PRINCIPALES INDICADORES DEL TURISMO EN LA DÉCADA DE LOS

NOVENTA.

A continuacióny de forma orientativa,conoceremoslos principalesindicadoresde lo

que representala actividad turísticaen la presentedécaday su incidencia en la estructura
económicaespañola,paraobservarcómo los ingresospor turismo extranjeroy las cifras de
consumode los residentesen turismo y viajes en el territorio nacionalhan repercutidoen los
saldosdela Balanzade Pagoso enla formacióndel PIE.72

En palabrasdel profesorFiguerolaPalomo(l998)~~, ‘se apreciaqueel crecimientoreal

del turismo en el periodode los últimos sieteañosha sidomuy importantepuesha alcanzado
un incrementointeranualmedio del 4,0 %“. Comentando,asimismo,que “sin lugara dudas,el

consumode los turistasen Españasostiene,año tras año y con una estabilidadnotable,
proporcionesimportantesde la producción,la rentay el empleo.En consecuencia,el consumo
de bienes y servicios que realizan anualmentetodos los turistas -tanto extranjeros,como
residentesen España-,en el interior del territorio español,representael 16 % del consumo
privado,lo que equivalecasial 11%de la demandafinal de todala economiaespañola”74.

En los últimos añospodemosobservarel procesode expansiónde la demandade no
residentessobreel consumoturísticototal, lo que representaunaaproximaciónsucesivade los
contenidosde ambosconsumo:47,3%parano residentesy el 52,7%paralos residentes.(Ver
cuadroy gráficosn0 1.5.1).

Tal comohemosvisto en esteperiodoseproduceun fuertecrecimientoen el númerode
visitantes,pero no sólo eso, sino que fruto de la reestructuracióndel sector los ingresosdel
turismocrecenaúnmásqueel númerode visitantes,porquepartede estosseránvisitantesque
buscanmayorcalidad,queestándispuestosa pagar, y por tanto gastanmás:por ejemplo,en
actividades deportivas complementariascomo el golf, o los deportes náuticos. Esta

consecuenciasepuedeobservaren queel descensode turistasen el año 1996no senotaen los
ingresos por turismo, porque los que vinieron gastaronmás, compensandoesta pequeña
disminución,como vemosen el CuadroN0 1.5.2.

72 En este apartado utilizaremos principalmente los estudios del profesor FIGUEROLA PALOMO,M, recogidos

en las series: “Contribución de la actividad turistica a la economia española’. AECIT: 1994, 1995, 1996, y 1997.
Asi como,el informeparael CongresoNacionalde Turismo, realizadopor el mismo autor.

~ FIGUEROLAPALOMO, M. (1998a).“Contribución de la actividadturísticaa la economiaespañola”.AECIT.
(1998)LaActividadturísticaespañolaen 1997.AECIT, Madrid.P.30.

~ FIGUEROLA PALOMO, M. (1998b). “El sector Turístico en la economiaEspañola” INSTITUTO DE
ESTUDIOS TURNTICOS & ESCUELA OFICIAL DE TURISMO (1998) CONGRESONACIONAL DE
TURISMO. InformaciónComercialespañolaN0 768, Febrero1998.P. 58-59,
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EVOLUCION
CUADRO N0 1.5.1

COMPARADA DEL CONSUMO TT.IRISTICO ENTRE RESIDENTES Y NO
RESIDENTES. 1995-1997<milesde millones de pesetas~

Año
NoResidentes Residentes

Participación en % de
los No Residentes

1995 3.240 4.005 44,7%

1996 3.585 4.248 45,8%

1997 4.060 4.520 47,3%

Fuente: InformaciónComercialEspañola, Número 768, Febrero1998,
CongresoNacionaldeTurismo .y AECIT, 1998.Elaboraciónpropia.

El aumentodel númerode visitantesen la presentedécada,si exceptuamosel ligero
descensodel año 1996, puede decirse que se ha mantenidoconstantecumpliendo las
expectativas y característicasdel nuevo modelo post-industrial de un turismo, más
diversificadoy flexible.

EVOLUCION COMPARADA
GRAFICO N0 1.5.1

DEL CONSUMO TURISTICO ENTRE RESIDENTES YNO
RESIDENTES. 1995-1997

L —-___________

1995 1996

•RESIOENTES uNO RESIDENTES

Fuente: InformaciónComercialEspañola, Número 768, Febrero 1998, CongresoNacionalde

Turismo y AECIT, 1998. Elaboraciónpropia.
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CUADRO 1.5.2
EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA BALANZA TURISTICA. EL Pffi TURISTICO <miles de millones

de oesetastY NUMERO DE VISITANTES. 1990-1998

INGRESOS

PAGOS
SALDO

PIE enpts. Corrientes

PIE enpis. Constantes(1990)

% AUMENTO

1990

429

1449

4703

4703

O

1991

473

1518

1992

2265

566

1669

- 5491

- 4898

- 2,05

1993

2514

603

1911

6023

5135

4,84

1994

550

2318

6578

5357

4,32

1995

3126

553

2573

7124

5540

3,42

1996

623

2880

7701

5780

4,33

1997

658

3262

8413

6188

7,06

VISITANTES (en miles) 52044 53494 55330 57263 61428 63255 61785 64552

Fuente: AECIT :La Actividad TurísticaEspañola(edicionesde 1994a 1998).Elaboraciónpropia.

GRÁFICO N0 1.5.2
EVOLUCION DEL NÚMERO DE VISITANTES 1990-1998

Fuente: AECIT La Actividad Turística Española(edicionesde 1994 a 1998). Elaboración

propia.

La evolución del PIB turístico en la presentedécadaha experimentadoun proceso
histórico,consiguiendocasiduplicarseentan solo ochoaños.Representandoque “el consumo
turístico en Españaes responsablede unaproducciónsuperiora los 8 billones de pesetas,en
valorescorrientes;de la distribuciónde salariosbrutosporvalor de tresbillones depesetas;y,
de másde un millón de ocupados”75(VerGráfico 1.5.3).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ibídem,p.él
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Asimismo,enel gráficon0 1.5.4,sepuedeobservarquelos ingresospor turismollegan
a los 3,92 billones de pesetas(1997), frente a los pagosquepor los mismosconceptoshan
representadocercadeseiscientoscincuentamil millonesdepesetas.“En conjuntoel saldoneto

ha sido igual a 3,26billonesde pesetas,queha significadopara1997 un crecimiento sobreel

añoanteriordel j3,75%~76, Por suparte,el ligeroaumento de los gastospor turismoy viajes
de los españolesen el extranjeromantienelas pautas de crecimiento en esta década, la
importanciade la aportacióndel turismoparacompensarel desajustede la balanzacomercial
española.Enel año 1997representómásdetresbillones de pesetas(3, 26).

GRAFICO N0 1.5.3
EVOLUCION DEL PTO TURISTICO 1990-1997

9.0001~~8.500

8.000k

7.500

7.000-

6.500-

6.000-

5.50W

5.000-’

4.500
1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Imen pesetas corrientes uen pesetas constantes de 1990

Fuente: AECIT La Actividad Turística Española(edicionesde 1994 a 1998). Elaboración

propia.

Este crecimiento del sectorturístico españoltiene su claro reflejo en a la actividad

laboral comogeneradorde empleo. “Sin embargo,las dificultadesque reúneel conceptode

actividadturísticano ha permitido la realizaciónde un censoadministrativoo unaencuesta

suficientementeprecisaparaexpresarconespecialrigor la cifra actual de personalocupado”77.

La estimacióndel número de empleos se puede situar el 10% de la población ocupada

española,con una distribucióndel 58,47%de empleodirecto, frente al 41, 53% de empleo

indirecto (713.450trabajadoresy 506.550 trabajadores,respectivamentepara1997).

76FIGUEROLA PALOMO, M. (1998a).Op. cit.,P.33

~ Ibídem. p. 36
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En este sentido,M. Figuerola (1998)~~ nos indica una serie de conclusionesmuy
importantesquemerecenserdestacadas:

• Quemientrasla poblaciónocupadaha crecidoen el conjuntonacionalel 2,97por 100,
en la actividadturísticaha crecidoen un porcentajedel 4,55%,mejorandorespectoa la
media;no obstantevalor muy inferior al incrementoreal de la producciónturísticaque

fue del 7,10por 100.

• Que la diferenciaexistentecorrespondea la mejorade funcionalidady productividad

queincorporanuevosfactoresproductivosmástécnicos”.

GRÁFICON0 1.5.4
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA TUR(STICA 1990-1998

2.900-

2.400

1.900

1 .400

900

400-
y
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

mINO RESOS •PAGOS aSALDO

Fuente: AECIT :La Actividad Turística Española(ediciones

* -—

199?

de 1994 a 1998). Elaboración

Estaevolucióndel empleoen el sectorturísticoserefleja en el CuadroN0 1.5.3,y en el
GráficoN0 1.5.5:

propia.

Ibídem,p. 38
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CUADRO N0 1.5.3
NÚMERO DE EMPLEOS EN EL SECTORTURÍSTICO 1994-1997

1995 1996 1997EMPLEOS: 1994

DIRECTOS 664000 671000 686500 713450

INDIRECTOS 452000 476000 487500 506550

Fuente: AECIT :La Actividad Turística Española(ediciones de 1994 a 1998).

Elaboración propia.

GRAF1CON0 1.5.5.
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURISTICO

1994-1997

800 000

750. 000

700.000 -

660.000

600 000

650 000

1994 1995 1996 1997
u DIRECTOS

Fuente: AECIT La Actividad Turística Española (ediciones de 1994 a 1998).

Elaboraciónpropia.

En definitiva, podemosobservarla importanciaque tiene la actividadturística en la
economíaespañolay, fundamentalmente,enla sociedad.Por lo tanto, esnecesariomantenerun
conocimientocontinuo de la evolución del mercadoy de la oferta turística de los paises
competidores,“así comola crecienteexigenciade calidadmanifestadapor unademandacada
vez mássegmentada,preocupadaprincipalmentepor la relaciónprecio-servicio,que presta
progresivamentemayor atencióna las condicionesmedioambientales”79.Parano caeren un
triunfalismoque nosseparedel conocimientode la demanday de unaobservacióncontinuaa
las tendenciasdel mercado,cadadía másadaptadoa la “mirada del turista” (cliente) y los
cambiossocialesque seproducenen la sociedadde la información.

‘9FIGUEROLA PALOMO, M. (1998b).OpusCit. p. 63.
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2.- LA DEMANDA TURÍSTICA: LAS VACACIONES DE LOS ESPAÑOLES: 1960

-

1998

La actividadturística en España,como acabamosde ver en el apartadoanterior, ha
experimentadoun crecimientoespectaculardesdesu inicio en los añossesentahastafinalesdel
siglo IXX; así, el númerode visitantes,aunqueconfluctuaciones,ha crecidode 4,2 millonesen
1959 amásde 70 millonesen 1998.

Comoconsecuenciade la estrategiade desarrolloturísticoespañolde los años60, hay
que destacarque la industrialización de la economíaespañolaha roto con el modelo

convencional de desarrollo económico en el que el soporte exterior se basaba
fUndamentalmenteen el sectorprimario. Por el contrario,a partir de los años60 parte de las
divisasnecesariasparala industrializaciónseobtuvieronbásicamentedel sectorturístico.

El papel estratégicode la demandaturística extranjeraen el desarrolloeconómico
españolduranteel periodo 1960-1998,“explica, en parte, el menor interésprestadopor la
investigacióncientíficay la política turísticaa las vacacionesde los españolesdentroy fuera
del país. Los cambiosestructuralesy tendenciasen las vacacionesde los españoles,ponende
manifiesto un cambio de actitud respecto a la importanciacuantitativay cualitativa de la
demandaturísticainternay externageneradapor los residentesen España80.

“Aunque Españasiguey seguirásiendoun importantepaísreceptordesdeel punto de
vista de la demandaturística internacional,los cambios estructuralesy tendenciasen las
vacacionesde los españolesponende manifiestola potencialidadde un desarrolloturístico

parael mercadointerno, másequilibrado,y simultáneamentesuapreciacióncomopaísemisor
de tipo medio en el mercado turístico mundial”.8’ En el sentido que confiere a esta

investigación,dejaremosapartela evolución de las entradasde turistasextranjeros,y vamosa

centrarnosen la evolucióndel comportamientoturístico de los españolesy en susactitudesy
preferenciasdurantesusviajesen las casi cuatroúltimas décadas,pues, los cambiossociales

ocasionadosenla sociedadespañolahantenidoun claroreflejo en el comportamientoturístico.
La demandanacionalha pasadode un segundoplanoen el consumoturísticoa convertirseen
los añosnoventa en unos clientes importantesno solamenteen cantidad sino también en

calidad. Las cifras de gastodel consumoturístico de los residenteshan superadoa los no
residentes(52,7%, frenteal 47,3%,respectivamente,en 1997).

~ BOTE, Venancio (1990) “Las vacacionesde los españoles”,en CAMPO, SALUSTIANO del (1992)

“TendenciassocialesenEspaña”(1960-1990). VolumenIII FundaciónBBV. Pp 229-253

~‘ Ibídem,p.229
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Hasta mediadosde los ochenta la demanda interna ha sido consideradacomo
complementaria,“siempre secundariade la demandaturísticainternacionaly un mercadoal
que serecurrecuandotiene lugarunacoyunturadesfavorablede la demandaextranjera”52.Un

ejemploclarode estasituación lo resumeen suanálisisde las vacacionesde los españolesen
los noventay. Bote(1990), poniendode manifiestola importanciadel consumointerno, “los

cambioscuantitativos(generalizaciónde las vacaciones,aumentode las salidasal extranjero,
aumentodel númerode vacaciones,etc.)y cualitativos(mayorutilizaciónde establecimientos

hoteleros, importancia de los viajes organizados y de los viajes intercontinentales,
fraccionamientode las vacaciones,etc.), exigenuna revalorizacióndel papel de la demanda

turísticanacional”

La evolución del consumoturístico de los españolesen los añosochenta,asimismo,
estuvoocasionadaporlos cambiossociales.ParaA. Sousa(J994)83,“con los cambiossociales,

cambiantambiénlos factoresque repercutenen el consumoturístico”, matizandoque “ los
cambiosen el bienestarmaterialde la poblaciónconllevanun aumentode la realizacióndel
viaje”. La complejidadsocialde la épocaintrodujocambiosen la formade organización,en los

motivos de los que no realizanturismo y en las motivacionesde los turistasespañoles,así
comoen laestructuradel viaje, suduracióny sufraccionamiento.

En la actualidadel turismo paralos españolesseha convertidoen un componentemás
del consumoy de la calidadde vida, un hábito fuertementearraigado,unanecesidady no un

lujo de la sociedad,comocorrespondea un paísmásdesarrolladoe integradoplenamenteen la
U.E.

Desdeel puntode vista de la investigacióncientífica tenemosquereconocerque no ha

existido un gran interés por el conocimientode la demandaturística de los residentesen

España,pues,no seencuentraunaseriehomogéneade encuestashastala décadade los ochenta
con la incorporaciónde los estudiossobre“Las Vacacionesde los españoles”,realizadospor el
Instituto Español de Turismo (SecretariaGeneral de Turismo), que se mantendránhastala

fecha, incluyendolos cambiosde metodologíasurgidosen 1996, al incorporar los criterios
internacionalesparalamedicióndel movimientopor fronteras(FAMILITUR).

Hasta 1973 no se realizala primeraencuestarepresentativasobre vacacionesde los
españoles;conanterioridadsehabíanrealizadoalgunasinvestigacionessobrelas vacacionesde
la poblaciónde Madrid y españolaen suconjunto,por el Instituto de la OpiniónPública(IOP)

82 Ibidem,p.243

~ ALVAREZ SOUSA, A. (1994).El Ocio turistico enlas sociedadesindustrialesavanzadas.Barcelona,Bosch
Turismo.p.I34

186



CAPITULO II: CARACTERISTICASDEL TURISMO Y EL DEPORTEEN ESPAÑA: 1960-1998.

en el contextode investigacionesno específicamentesobreturismo. Como nos comentaV.
Bote (

1990)M, así por ejemplo, en 1965, el IOP realizó unaencuestanacionalsobre Radio y
Televisiónenla queseincluíanalgunaspreguntassobrelas vacacionesde los españoles.Según
estaencuesta,un 37% de la población encuestadatuvo vacacionesen el verano de 1965.
Evidentemente,esteresultadoextrapoladoal ámbito nacionalestásobrevalorado,pues,como
señalóel propio IOP, la encuestase caracterizópor una superrepresentaciónde los grandes

municipios

Porotra parte,la preguntasobrevacacioneseramuyambigua,puesaunqueel 37%tuvo
vacaciones,“esono significa necesananienteque esaspersonashayansalido de veraneo”,por

lo quela tasade salidade vacacionesen 1965seestimamuyinferioraeseporcentaje.

A partir de 1973 sehan realizadoalgunasinvestigacionessobre las vacacionesde los
españoles.A pesarde ello, las comparacionesentre los distintosañosno son fácilespor las
diferenciasmetodológicasentreellas,especialmenteencuantoadosaspectosfundamentales.

Porun lado, los cambiosproducidosen el universoencuantoa los distintosestratosde
la poblacióny municipiosinvestigadosencadaaño; por otro, la diferenciaen cuantoa quése

entiendepor viaje de vacaciones:al menosuna pemoctación(1973), másde cuatro (1981 y
1990) y cinco o máspemoctaciones(1982, 1983 y 1987). Parala décadade los ochenta,se
distingueademásentrevacacionesprimariasy secundarias.

A partir de 1990, los estudiosy encuestassobre“Las vacacionesde los españoles”van
siendo cada vez más completos y especificassobre el tema, con datos estadísticosmás

disgregados.Sevanintroduciendonuevostemasde interéstantocoyunturales,comoesel caso
dela importanciade los acontecimientoscelebradosenEspañaen 1992,comonuevasvariables

estructuralesy que empiezan a despertarinterés, como es el caso de la influencia de
condicionesmedioambientalesen el comportamientovacacionalde los españoles,así comola
introducción en 1993, de nuevasconcepcionesmotivacionalesdel turismo, ampliandoel
espectromotivacional.

No obstante,comohabíamoscomentado,hay que destacarque en junio de 1996, se
implanta“FAMILITUR”

55 (Secretaríade Estadode Comercio,Turismoy Pequeñay Mediana

~ BOTE, V. (1992)Op. cit., p 231

~ FAMIILITUR (1996). La estadísticade Movimiento Turístico de los Españoleses el instrumentoestadistico
básicode la Secretaríade Estadode Comercio,Turismo y Pymesparael estudiodel comportamientoturístico de
los españoles,y estáprevistasu inclusiónenel PlanEstadísticoNacional1997/2000.Tienedosobjetivos:desdeel
punto de vista institucional, su diseñoha tenido en cuentalas exigenciasy recomendacionesde la IdE. en la
directiva95/57/CEdel consejosobrerecogidade informaciónestadísticaenel ámbitodel turismo.Desdeel punto
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Empresa),como instrumentoestadísticobásicoparael estudiodel comportamientoturísticode

los españoles,introduciendo y equiparandovariables sociodemográficasa otros estudios
poblacionalesparapermitir comparacionesy mayorriquezaen el estudio.

También hay que señalarlos cambios metodológicosrespectoa la evolución de la
duracióndel viaje. Desde1982 hasta1992 sedistinguíaen las encuestasunaamplia gamade
posibilidadesencuantoa la duracióndel viaje (de 5 a 7 días,de 8 a 4 días, etc.),mientrasquea

partir de 1993 las categoríasposiblesen cuantoala duracióndel viaje quedanlimitadasados:
másdecuatronochesy menosde cuatronoches;considerándosehasta1992el viaje principal y
a partir de 1995el total de los viajes.En 1997, nosencontramosconunacategorizaciónquesí

consideramayoresposibilidadesen cuantoa la información(volviendoal modelo de los 80,
perocon categoríasdistintas).

Hay quetenerpresenteque a partir de los 90: en 1993, en los estudiosdel Instituto de
Estudios Turísticos sobre “Las vacacionesde los españoles”,se modifica la frecuenciade

recogida de datos respectoa años anteriores,introduciendouna periodicidadmensual,que

permite un acercamientomás uniforme a la realidaddel comportamientoturístico de los

españoles.

En definitiva, el estudiode la demandaturísticade los españolesdesdelos años60
hastanuestrosdías, ha ido evolucionandoen una línea cadavezmáscompleta,introduciendo

nuevas variables que han ido “afinando” cada vez más los resultadosy permitiendo un

conocimientomás profundodel fenómenoturistico en nuestropaís, tanto desdeel punto de
vista sociológico,comode la Sociologíadel Turismo.

Analizandotodasestasencuestasvemosqueel diferencialespañolrespectoal restode
laEuropaOccidentalen el procesode modernización,tantoeconómico,como político, socialy

cultural, más rápido pero mástardío, hacenque la periodizaciónque vimos en el apartado

anterior para el turismo en España como país receptor, no sea equiparable con el

comportamientoturísticode la demandaparalos propiosespañoles.

No obstante,desdequeexistenencuestasfiablessobreestamateria,a principios de los

setenta(1973),sepuedendistinguir tres períodosdiferenciados:Un lento despeguedel turismo
de los españolesen la décadade los 70; un aumentode éste,junto con un cambio en sus

característicasen los 80; y, su estancamientoo techo de crecimiento,en la décadade los 90,
con tendenciadecrecimientoa finalesde la década.

de vista metodológico.incorpora la renovaciónde conceptosaprobadosen la Conferenciade la O.M.T. de
Ottawuaen 1991,asícomodiversasrecomendacionesdeEUROSTAT.
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CUADRO N0 2.1
EVOLUCION DE LA TASA DE VIA.WROS (%1 RESPECTO .A A POBLACION TOTAL <1973-1992)

Realización
AÑO

1973 1982 1985 1987 1990 1992

onodeviaje

Si 19,80 31,00 44,10 45,00 53,40 44,50

No 80,20 69,00 55,90 55,00 46,60 55,50

Total población 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de las distintas fluentes de 1973 a 1992

Por lo tanto,conoceremosel comportamientode los españolesen tiempode vacaciones
enestastresdécadas,haciendoespecialhincapiéencincoprincipalesvariablesparael conjunto

de nuestrainvestigación: Característicasdel viaje y de los viajeros; Duración del viaje y

estancias;Motivacionesde losviajes;Destinoprincipal de las vacaciones;y, conocimientodel
perfil socioeconómicode los españolesquerealizanvacacionesen estosaños.

2.1.- PRIMEROS PASOS DEL TURISMO DE LOS ESPANOLES. LA DÉCADA DE

LOS SETENTA
86

En 1973, año de la primeraencuestacon rasgosmáscientíficos(y. Bote) , la tasade

salidadevacacionesde la poblaciónconcatorcey másañoseradel 19,8%,parael conjuntodel
país,lo querepresentabaun flujo de 5.1 millonesde personas.En estemismo año, la tasade

“no salida” eratodavíaeminentementealtaencomparacióna los paiseseuropeos,un 80,2%de

los encuestadosno salíande vacaciones.

La tasade salidaaumentabacon el gradode urbanizacióno tamañode los municipios,

así comoconel nivel de estudios;en los municipioscon menosde 2.000 habitantesla tasade

salidaquedabamuy pordebajode la media,con un 3,6%;en los municipioscon másde 50.000

habitantessesituabaen el 32,9%.Por otro lado, quedapatentela inferioridad de la tasade

salidasentrelas cohortesde estudiosinferiorescon un 5.8% de poblaciónviajera, frenteal

63,2%de los entrevistadosconestudiossuperiores.

~ INE (1976) Instituto Nacional deEstadística:Encuestatk vacacionesen 1973 . Madrid. Citadapor BOTE,
Venancio(1992).Op. cii, p 231
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En 1973 dadoel tamañodel país,sunivel de viday las característicasclimatológicas,el

destinofundamentalde los españolesquesalende vacacionesesla geografiaespañola;lagran

mayoria,el 97,6%de los españolesque salieronde vacaciones,permanecieronen el territorio
nacional,estimándoseun flujo de4,9 millones de personas.En 1973, únicamenteun reducido
número(3,3%)de los españolesque salieronde vacaciones,visitó un paísextranjero,lo que

constituíaun flujo turísticoreducido(212.000personasde 140másaños).

Estatasadeespañolesal extranjeroaumentaen funcióndel nivel de estudios,habiendo,

asimismo,diferenciasen cuantoa las categoríassocioeconómicas.A esterespecto,la mayor
propensióna salir de vacacionesal extranjeroen 1973, correspondíaa los profesionales

liberales(12,6%)y a los cargosadministrativos,comercialesy técnicosno agrarios.Por otro

lado,en 1973, la granmayoríade los españoles(el 88,4%de los quesalieronde vacacionesal

extranjero)visitaronpaíseseuropeos;siendolosprincipalespaísesvisitadosFranciae Italia87.

Destaca,pues,de esteperiodoel todaviareducidoflujo vacacionalde viajerosentrelos

españoles,queen 1973apenaseradel 19,8%,y que subió lentamentehastael 31%en 1982,al

principio dc la década siguiente, y su preferenciaprácticamenteabsoluta por destinos
nacionales,sólo un 3,3%optaronpordestinosinternacionales,frenteal 96,7%restanteque se

quedó en nuestro país en 1973, porcentajesque en 1982 fueron del 7% y del 93%,

respectivamente.

La mayoría de los españolesque salieron de vacacionesen 197388 utilizaron

alojamientosprivados:casasde familiareso amigos(51%) o residenciassecundarias(14%).

Los alojamientosturísticossólo fueron utilizadosporun 35%: hotelería(16%), camping(2%),
alquilerdeapartamentoso viviendas(12%), y otros tipos de alojamientos(6%).

A principios de los setenta,el turismo seconfiguracomo un procesointerregionalde

clase,familiar enel contextodel “turismo verdadero”,frenteal modelo de los piaseseuropeos

quehandescubiertolasplayasespañolas.El turismoseprefiguracomounarealidadsocialde

fuera de aquí, un lugar de llegada,no tanto de disfrute de los naturalesde los lugares.La

primera comercializaciónde espaciosy tiempos,de la mano del casticismoy el tipismo

invadenel final del sesentay principios del setenta.A finalesde los setentay principio de los

ochentael crecimientoen el consumoturístico de los españolesse observaen el tipo de

Es interesantedestacarla escasaimportanciade Portugalcomo destinoturístico en los añossetenta,ya que no
aparece especificado en los resultados de la encuesta realizada en 1973 por el INE.

88 BOTE, Venancio (1992). Op. cit, p233
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alojamiento,másadaptadoa la ofertaturísticatradicional,en un modelode turismo diseñado

enelespaciode lo societario,cosmopolita,tiemposdeprogresoy consumo.

21 HACIA UN NUEVO MODELO TURISTICO DE LOS ESPAÑOLES. LA DÉCADA

DE LOS OCHENTA

21.1.-Viajesy viajeros

Durantela décadade los ochentase produceel gran salto en la demandainternade
consumoturístico, superandoel 50% el númerode españolesquesalieron de vacaciones:a
principiosde los añosochentalausade salidasesituabaentomoal 30%; amitadde la misma

décadala tasasuperóel 40%; llegandoa 1990 al 53,4%, lo que suponeun flujo de 16,4
89millonesde personas

Esteincrementocuantitativode la tasade saliday del númerode personasquesalende

vacaciones,ha ido acompañadopor cambios estructuralesen el comportamientode las

vacaciones.ParaA. Sousa,“los cambiosexperimentadosen la estructurasocioeconómicade la
sociedadespañolaenlos añosochentaconllevancambiosenel estilo de vida dc susciudadanos
que repercutenen la realizacióndel viaje turístico”, sin embargo,“el porcentajede españoles
que realizaviajes todavíaestámuy pordebajodel de los paísesmásricos de la U.E., puesen
el año 1990aúnno logra alcanzarla mediaquepaísescomoFrancia,AlemaniaReino Unido
Dinamarcay HoJandateníanen 198590.

Hasta este año de 1990, que supone un cambio de tendenciaen el modelo de

vacacionesde los españoles,sepuedehablar, no sólo de un incrementogeneralizadode las
vacaciones,sino también de una serie de tendenciasbásicas en éstas, como en su
fragmentación.Para el periodocomprendidoentre 1982 y 1990, como se vio anteriormente,

Españasufreun procesode generalizaciónen cuantoa losviajeros,esdecir, los españolescada
vez viajabamosmás.Peroen el cambiode comportamientorespectoal viaje turísticono sólose
produjo un aumentoen el númerode personasque realizaronviaje, sino tambiénun aumento

significativo de los querealizarondoso másviajesturísticos.

Aspectoscomo la elevacióndel nivel de vida en generaly accionesconcretasen el

ámbito laboral, comola política de fraccionamientodel períodovacacionalseguidaen ciertas

89 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TURISTICA (1991) “Las vacacionesde los españolesen 1990”.

Citadapor BOTE, Venancio(1992). Ibidem, p 232

~ ALVAREZ SOUSA, A. (1994)op. cit p. 136.
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empresas,estáncondicionandoesteaspecto.9’Así duranteesteperíodonos encontramoscon
un fraccionamientode las vacaciones;en 198292 el 25,8% de la población españolahabla
realizadomásde dos viajes al año; en 1990 los españolesque realizaronmásde dos salidas
habíaaumentadohastael 40,54%.Estecrecimientose ve acompañadopor el detrimentodel
porcentajede poblaciónquesólo realizaunviaje al año: en 1982 esteporcentajeeradel74,2%,

siendoya en 1990 del 59,55%,es decir, la tasade viajeros que realizanun solo viaje al año
sufreundescensopaulatinoa lo largo de esteperíodo1982-1990.

En este sentido, es interesante, como se verá posteriormente,relacionar este
fraccionamientovacacionalcon el hechode quela duraciónde las vacacionesen esteperíodo
1982-1990,escadavez inferior, esdecir, la tendenciadel turistaespañolen esosañosempieza
aser: viajar másy por períodoscadavezmáscortos.

2.2.2.-Duracióndel viaje

Ademásdel aumentode la tasa de salidade vacaciones,durante la décadade los
ochentaaumentanlos períodosde vacacionespara los españoles.En 1987, el 33% de la
poblaciónentrevistada93realizó un viaje cuyaduracióneradecinco y másnoches,un 8% dos
viajes y un 4% tres o másviajes.El númeromedio de viajes realizadosen eseaño aumentóa
1,4. En 1990 seobservade nuevoun aumentoa ¶,794 del númerototal de viajes por persona,
estimándoseel númerototal de viajesdecuatroy más,díasrealizadosporpersonasconmásde
dieciséisañosresidentesen municipiosconmásde 5.000habitantes,en 28,1 millones.

Por consiguiente,un porcentaje significativo de los españolesrealizabanen 1990

vacacionesprincipalesy secundarias,presentandolas vacacionessecundariascaracterísticas

específicascomo: la mayorutilización de casasde familiaresy amigos (en menormedidade

piso o chaletalquilado);la menorimportanciade la costao playa(y el consiguienteaumento

de los destinosde interior); importanciade la SemanaSantay Navidadescomo períodopara

tomar vacaciones secundarias,frente al predominio del verano para tomar vacaciones
principales;y el mayorgastoporpersonay díaenvacacionessecundariasy el mayorpesode la

~‘ Ibidem.p.136

92 SegÚnlos datosdel Gabinetede EstudiosSociológicos,del INSTITUTODE ESTUDIOSTURISTICOSen “la

encuesta sobre el comportamiento vacacional y turístico de los españoles en 1982”. Revistade estudiosTuristicos.
N~ 79, Madrid.

~ BOTE, Venancio(1992). citando la encuesta del Instituto de Estudios Turísticos, Dirección General de Politica
Turística “las vacaciones de los españoles en 1987”. P. 241.

Ibídem,p. 241
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motivaciónvisita de familiaresen vacacionessecundariasqueen principales,comoveremos

másadelante.

Por otrapartey relacionadoconestatendencia,cabedestacarel progresivoaumentode
losviajesde fin de semana:en 1982 el porcentajede españolesque habíanrealizadoal menos

unviaje de fin de semanaascendíaal 20%,siendoestemismoporcentajeen 1990deun43,4%

En el periodocitado,cadaañoaumentadeforma aceleradael númerode personasquesalende

viaje de fin de semana.Los sábadosy los domingos las ciudades se quedandesiertas,
convirtiéndoseel salirel fin de semanacasien un rito95.

Esteaumentoy cambioen las característicasdelas vacacionesenla década1982-1990,

sedebeaque la estructurasocialespañolaexperimentógrandescambiosque afectanal poder

adquisitivo(en el que seprodujounaelevación),al gradode urbanización(importanteéxodo
rural) y a los sectoresde ocupación(crecimientodel sectorservicios),ante los cualesera de

esperarque se produjeseuna varíación significativa en el porcentajede ciudadanosque

realizan los viajes turísticos, al modificarseaquellossectoresque condicionantal práctica

social.

2.2.3.-Destinoprincipal de las vacaciones

Durantela décadade los ochentala demandaturísticade los españolesse caracterizó
por una tendenciaa la diversificaciónde las vacaciones,incrementándosepaulatinamentela

tasade salida; esta generalizaciónha venido acompañadade cambios estructuralesen el

comportamiento vacacional, tales como el incremento de los viajes al extranjero
(incrementándose,asimismo, los viajes intercontinentales),la mayor utilización de los

establecimientoshotelerosy residenciassecundarias,el aumentode la importanciadel autobús

y aviónasí comola mayorutilizacióndelos viajesorganizados.

En lo que respectaal destinoelegidodesde1982a 1990,el porcentajede los españoles

que eligen el propio país como destino vacacional va reduciéndose(93,0% a 81,0%,

respectivamente),y, por ende,incrementándoseel porcentajede salidasdel paísaumentando
los viajesal extranjerohastaalcanzarel 19,0%afinalesde la década.

“ ALVAREZ SOUSA, A. (1994)op.cit. p. 138.
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CUADRO 2.2.1
EVOLUCION DEL LUGAR DE DESTINO DE LOS ESPAÑOLES <1973-1990

)

1973 1982 1985 1987 1990
AÑO ¾ ¾ ¾ ¾

España 97,6 93,0 92,0 87,0 81,0

Extranjero 3,3 7,0 8,0 13,0 19,0

Fuente: Elaboraciónpropiaa partirdelasdistintasffientescitadas

Los cambiosocurridosenel comportamientoturísticoen los añosochenta,fueronde tal
índole que en menosde una década(desde1982 hasta1990)casi seduplica el porcentajede

ciudadanosque realizaronalgúnviaje turístico en generaly setriplica el de los que realizaron

turismointernacional.Lo cual, incideplenamentecomoel turismomodifica los estilosdevida

de los ciudadanos.

ParaA. Sousa96,“en la décadade los ochentaseprodujoun cambio sustantivoen las
relacionesinternacionalesllevadaa caboporEspaña,produciéndoseun acercamientoamuchos

países,sepromocionósuvisita y sefacilitaron los trámitesadministrativos.Significativo esel

hechode la integraciónde nuestropaísen la U.E., la nuevaaperturade fronterasy facilitación

detrámites,dondeel turismoinclusoseconsiderabaunelementode integración”.

Manifestandoque, “cuando en 1984 se redactan las primerasorientacionesde la

Comunidadsobreel turismo,seseñalala importanciacultura] de éste,argumentandoque: El

artículosegundodel Tratadode Romaasignaa la ComunidadEuropeala misión depromover

relacionesde amistadentrelos pueblosque la componen.El turismoayudaa la Comunidada

cumplir estamisión. Poniendoen contactolos puebloseuropeos,el turismo constituyeuna

importanteaportaciónala integracióneuropea”.

En la misma línea, esteautor destacaque: “otros aspectosque debemosponer en

relación,y que nos indican unanuevadimensióndel viaje esel desarrollode la técnica,y los

cambiossocialesa ella ligados.Si el turismointernacionalestáasociadoa los desplazamientos

en avión, hay que señalarque en estesentidoseprodujo una importantecontribuciónde la

técnica cuyo progresohizo que se abarataseel costede estosmediosde transporte,y que

estratossocialesqueen otrasépocasno teníanaccesoa él, sin mejorarsu “nivel social”, ahora
tienen accesodebido a que si han mejorado sus “condiciones materialesde existencia”: el

progresode la técnicaconlíevóun abaratamientorelativodelos precios”97.

96 Ibidem. p. 170

~ Ibídem,p. 142.
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Las razonesdel aumentodel turismo y del cambio post-industrialen el modo de

realizarlohay quebuscarlosen factorescomoel cambio en la economíay el estilo de vida
producidoa partirdel abandonodel sectoragrícolaqueseda despuésde los años60; a estohay

queañadirotros factorescomoel desarrollode la tecnologíaque tuvo repercusionessobree]
turismo,pensando,por ejemplo,en la revoluciónen los transportesquepermiteviajar a las
masas,asícomola mayoraccesibilidaddel avión.

2.2.4.-Motivacionesde los viajeros

Lasprincipalesmotivacionesen el viaje turísticodeestosañosparalos españoles,giran
en tomo a la liberalizacióndel trabajo (stress),descansoy relajación.Siguiendoa A. Sousa98,

las personasno tienenuna únicamotivaciónparaviajar, sino varias; sin embargo,se puede
considerarqueexisteunamotivaciónprincipal. En 1987, y respectoal primerviaje, el motivo
másimportanteparaviajar era “descansar/relajarse”(52,1%); seguidamenteestánla “visita a
los familiares/amigos”(14,7%),siguiendoen ordende importanciacategoríascomo“cambiar

de ambiente’o la “diversión”. Respectoal segundoviaje, el ordenesel mismo,perodisminuye
el pesodel primer factor (“descansar/relajarse”)y aumentael pesode la segunday tercera
categoría(“visitar a la familia y amigos’y “conocimientoy culturales”).La explicacióna estas
diferenciasquizás puedabuscarseen que las personasque realizanvariosviajes tienenuna
situacióneconómicay culturalmáselevada,de ahíqueprime la motivaciónde comunicacióny

culturaldel segundosobreel primero.

En nuestrointeréspor conocerla relaciónentre turismo y depone,en la encuestade

1987, respectoa la primeramotivacióndel viaje, apareceel factor “prácticadeporte”, sólo un

0,8% de los entrevistadosvaloró estarespuestaen cuantoal viaje principal; como segunda

motivación, el porcentajellegabaal 2,2%. Parael casodel segundoviaje, el porcentajede
españolesqueven en el deportela motivaciónparaviajar, seeleva al 1,3%..Como podemos

comprobar,la relacióndel deportecomoactividadrecreativay turísticano estápresenteen las
motivacionesde los españolesenla décadadelochenta.

Respectoa la evoluciónde la motivaciónenel periodocomprendidoentre1985y 1990,
paraA. Sousa,esnecesariorealizarunarecategorización99en la que nos encontramoscontres

~ Ibídem,p. 11

~ A.. SOUSA, A. (1994) realizaunanuevacategorización:siguiendola teoríade MASLOW (Ver documentode
Sousaen el que hacereferenciaa “Motivación y personalidad”,MASLOW, Barcelona,Sagitario, 1963) y sus
estudiossobrefuncionesdel ocio. En la nuevacategorización,las categorías“descansar/relajarse”,“cambiar de
ambiente”y “diversión” seunenenunasola, en cuantose refierena liberarsedel stres~, lo que tambiénsepuede
denominar“compensaciónpsicológica”,segúndenominaciónde DATZER (ver, enestesentido,el documentode
Sousa.p.143, en el que hacereferenciaa DATZER “Por qué se viaja?, los motivos de viajes de los turistas
alemanes, 1982; Estudios Turísticos, n080, 1983, pp9S-lO6). En otra categoría se unirían
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nuevascategoríasde la variablemotivación: la compensaciónpsicológica(liberaciónde stress,
descansar,relajarse);comunicación(comunicarse,siendoestonecesarioen nuestrasociedad);
y, cultural (la aspiraciónculturalcomorealizaciónde la personalidad).

Si analizamosestanuevaestructurade la motivación, aunqueno estamosde acuerdo

conSousaen la integraciónde la variable“motivacióncultural”’00, parael período1985-1990,
seobservaqueexisteciertasemejanzaen los resultados,difiriendo estosde los datosde 1987,
año en el que se produceun incrementode los motivos de compensaciónpsicológica. Sin

embargo,estavariación,al no volver arepetirseen 1990,no pareceque se puedatomarcomo
significativa. No obstante, lo que se puede observares que existe una cierta tendencia
importanteen las motivacionesde los españolesen el pesodel factorde liberalizacióny stress.
Por el contrario, desdenuestropunto de vista, no se puede afinnar que las motivaciones
“culturales” incidan por igual, en las accionesculturalesy deportivasde los españolesen

tiempode vacaciones.

CUADRO N0 2.2.2
MOTIVACIONES DE LOS TURISTAS <1985-199O~

AÑO
Motivac¡ón

C. Psicológica(liberación stress)

1985 1987 1990

60,4% 71,90/o 58,2%
Comunicación 24,7% 15,1% 26,4%
Culturales 14,90/a 12,8% 15,3%
Total 100% 100% 100%

Fuente: A. Alvarez Sousa(1994)pp.144.

En lo que sí coincidimos con el autor citado es que los “nuevos estilos de vida,
producidospor los cambios tecnológicos,culturales,económicosy sociales,han llevado a
nuevasorientacionesen el viaje. ~ en un estudiosobreel consumode los españoles,
llega a la conclusióndequedesde1964a 1985 seprodujoun cambioen los distintosagregados

“conocimiento/culturales”, “practicar deporte” y “asistir a competiciones deportivas” en una sola denominada
“motivación cultural”: En último término nos encontraríamos con una tercera variable, “búsqueda de
comunicación”enlaquequedaríaenglobadala categoría“visita a familiareso amigos”,pp142-143

lOO Desdenuestropuntode vista, y como tendremosocasiónde comprobaren el próximo apartado.Deportey

Turismo, no se pueden agrupar en estas tres subvariables porque inciden de forma distinta en el comportamiento
delos espailoles,ya queno sonde corte sociocconómico. En efecto, según G. FERRA.NDO, M. (1997), “el tipo de
deportesquepracticany los recursoseconómicosqueempleanunosgruposde individuos u otros,necesariamente
vienendeterminadospor lacapacidadadquisitiva de las familiasy delos individuos,

101 DONOSO(1988) “Consumo,ahorroy formaciónde capital” en S.L. GarcíaDelgado(comp.)(1988) España

Economía.Madrid,EspasaCalpe.p. 674.Citadopor ALVAREZ SOUSA,A. (1994)op. oit. p. 166
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o sectoresreferidosa lo que sepuedendenominaren terminologíade MasIow102necesidades
fisiológicasbásicas,y un aumentodel consumode agregadoso sectoresde otro tipo de
necesidadescomosonel ocioturístico.ParaDonoso103:~‘rasgosglobalesdel consumomoderno

son, por una parte, la reducción relativa de las funciones básicas(alimentación,vestido,
mobiliario); y, por otra, el aumento de aquellas funciones referidas al consumo de
representacióno ligadoa un ciertostatus(automóvil,ocioy cultura,turismoy viajes)”.

En conclusión,los cambiossociales,económicos,políticosy culturalesquesehan dado
en estadécadaproduceen el turismo de los españolescambiosde gran significación, tanto
cuantitativos,como cualitativos;como correspondea estar inmersosen una sociedadpost-
industrial y de consumo.Donde el turismo se constituye como una institución total. La
ideologíadeunaofertaquetiendea hacersecargode la totalidadposiblede “necesidades”de

quiensemueve(grupofamiliar, individuos,grupos,etc.)paraocupar,en un procesode saturar,
la totalidaddeltiempodevacacionesde los españoles.

2.3 ESTANCAMIENTO DEL NUEVO MODELO TURÍSTICODE LOS ESPAÑOLES.

LA DÉCADA DE LOSNOVENTA

La década de los 90 supone en algunos aspectosun cambio de tendenciaen el
comportamientoturísticode los españoles,o al menosunaralentizaciónde los cambiosquese

producíanen los añosochenta.La euforiadel crecimientodel viaje de los españolesseinició
en el año noventa llegandohastael 53,40% de la población; pero este crecimientose va

diluyendo a partir de 1992 hastasituarseen los nivelesde mediadosde los ochenta(44,50%),

conun estancamientohasta1997,en tomoa los 18 millones de españolesquerealizanviajesa

lo largodel año.

En esteprocesohaninfluido varios factores:unossociocconómicosdebidoa la crisis
económicade mediadosde los noventa,y otrosde ámbitotécnico,ocasionadospor el cambio

del modelo de estadísticas(mediciónmensualapartir del año93) y las nuevasreferenciasdel
“Movimiento Turístico interno”; y, por el nueva sistemaestadísticode Familitur desdeel año
96 con indicadoresporcentualesdel movimientoturísticomesa mesy referenciasa los viajes

de los españolesfrente a las actividadesque éstos realizabanen el tiempo de vacaciones.

‘~MASLOW, A, (1963)“Motivación y personalidad”.Barcelona,Sagitario,citadopor ALVAREZ SOUSA,A.
(1994)op. cit. p. 166

‘~ DONOSO(1988), op. cit. p. 166

197



CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO YEL DEPORTEEN ESPAÑA: 1960-1998.

Respectoa este último punto, para EstebanTalaya, A. (1998)104 “estas consideraciones
manifiestanla imposibilidaddeofrecercifras globalesanualesquerepresentenunagarantíade
coherenciayhomogeneidadencifras(referentesunasvecesaviajes y otrasaviajeros)”.

Desdeel punto devistasociocconómico,los editorialesde ADECIT (1994,95 y 96)105

reflejan claramentelos distintoscambiosen el comportamientoturístico de los españolesen

estosaños:

• 1994 ha sido,además,un añode pérdidade fuerzade la demandaturísticanacional,

que, sin embargo,presentaciertaresistenciaa la bajay cambiosde comportamientoen
épocasde crisis que ponende manifiestoque ampliascapasde la sociedadespañola
consideran,como en la Europamásavanzada,las vacacionescomo una necesidad
básica.

• La demandaturística nacional, sigue acusandoen 1995 los efectosde la crisis
económicaespañolay ha experimentadoun descensoen el númerode viajes dentrode
España.Paradójicamente,el consumoturístico de los residentesaumentó,aunquecon
tasasinferioresalasdelconsumoturísticode los no residentes.(..) la demandanacional
reduceel númerode viajes de máscortaduraciónduranteel alío y mantienelos viajes
vacacionalesmáslargoso deverano.

• Seestimaqueno seha producidounarecuperaciónen el númerode viajesrealizados
por los españoles(o residentes)en 1996. Peropor otra parte, en 1995, el consumo
turísticode los residentesaumentó,aunqueconunatasainferiorala delconsumodelos
no residentes.

2.3.1.-Viajes y viajeros

Segúnlos datosde la encuestade Las vacacionesde los Españolesen 1992, realizada

por la SecretaríaGeneralde PolíticaTurística’06,el porcentajede españolesque realizanalgún

~ ESTEBAN TALAYA. A. (1998). “La demandaturísticaEspañola”AECIT (AsociaciónEspañoladeExpertos

Cientificos en Turismo), La Actividad Turística Españolaen 1997, .p. 43, Los cambios en el sistema de
medicionesy estadísticasquesurgenen estosaños,creangrandesproblemasal investigadorparamantenerlas
seriesde los añosochenta,así como parainterpretarlos cambiossurgidosentreel 95 y el 97. A tal respecto,la
autoradel comentarioamplia su opinión. “El problemaestadísticoquese detectaen el ámbito y períodosde los
datos redunda, lógicamente, en la licitación del análisis y en la incongruenciade algunasde las posibles
conclusiones.Estasdeficienciaspuedenapreciarsea lo largode los siguientespárrafos,principalmentecuandose
intentacompararel mismoperiodoen dosañosconsecutivos,O bien los españoleshanmodificadoradicalmente
sucomportamiento,o existengraveserroresen la tomade informacióndebase”.

¡05 AECIT LaActividadTurísticaEspañolaen 1994,1995y 1996: PP 15; 14y 16, respectivamente.
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viaje sesitúa en 44,5%, sufriendoun importantedescensorespectoal 53,40%del año 1990.

Despuésde los añosde augedel turismo,reflejadoenel progresivoincrementoen la tasade

viajeros,en esteañonos encontramoscon el inicio de una recesiónen cuantoal númerode
viajeros nacionales. Esta recesión, asociadadirectamentea problemas económicos, se

manifiestano sóloen la tasade viajeros, sino, comoposteriormenteseverá,en otros índices
comola tasade salidasal extranjero.

Así, el descensoregistradoen la tasade poblaciónviajera,puedetenersu origenen el
momentohistórico queatraviesala sociedadespañola,fuertementecondicionadapor la aureola
queha rodeadolos acontecimientosde 1992 y por la coyunturade la economíade españolay

mundial.107

La poblacióncon mayorestasasde salidaresidía,en 1992, en Madrid (67,1%),País
Vasco(63,5%)y La Rioja (60%). Estascomunidadessecorrespondencon las quepresentanun
mayornivel de rentae importantesconcentracionesde poblaciónenzonasurbanas,o bien con
aquellasque tieneun ámbitoterritorial másreducido.Sin embargoen todasellashadescendido

la proporciónde viajerosrespectoa 1990.

A partir de 1993seproduceuno de los primeroscambiosen el modeloestadísticoque
seveníarealizandodesdelos añosochentapor partedel Instituto de EstudiosTurísticos. Los

datossobrela poblaciónviajera de nuestropaísquedandesagregadosen meses,especialmente
en los mesesde alta actividad viajera como son julio, agostoy septiembre.Datos que se
reflejaranen lasencuestashasta1995.

En la encuestasobre Las Vacacionesde los españolesen 1995108, la estimaciónde
viajerosque han realizadoal menosun viaje de turismo de unanocherepresentaun total de

¡06 INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1993)”Las vacacionesde los españoles1992”. Estudios
Turísticos,N0 116. 1992.Pp. 87-112. Datosdeprocedentesde la encuesta.FichaTécnica:realizadapor muestreo
polietápico con estratificaciónde las unidadesde primera etapa(seccionescensales)por hábitat, y comunidad
autónoma,con un mínimo de 260 entrevistaspor Comunidad Autónoma, y una distribución por hábitat
proporcionaldentro de cadaComunidad.El tamañomuestral fue de 6.637entrevistas,sobreun universoque
excluía los residentesen poblacionesmenoresde 5.000 habitantes,y los menoresde 16 años. A un nivel de
confianzadel 95%, el errorde muestreoabsolutoes de + 1‘2%. El trabajo de campose realizó en la primera
quincenadel Octubrede 1992.

107 Ibídem.p.91

108 INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICOS (1995). SecretariaGeneralde Turisino/TURESPANA. Ficha

Técnica:Encuestallevadaa cabopor muestreopor conglomeradospolietápicocon estratificaciónde las unidades
de primeraetapa(seccionescensales).Estratificadopor hábitat y ComunidadAutónoma,conun tamañomuestral
total de 30.790entrevistasanuales,entremayoresde 15 años,un mínimode 2.000mensuales,con un mínimo por
comunidadautónomade 200 al trimestre(800 anuales).La asignaciónpor hábitat se realizó de forma cuasi
proporcional,estableciendoun máximo del 30% en cadaComunidadparael hábitat inferior (menosde 20.000
habitantes).El trabajode camposerealizó losprimeroscuatrodíasdecadames.
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18.105.000 individuos, lo que supone un porcentajealrededor del 47% del total de la

población.No obstante,estacifra suponeun descensodel 11,5%respectoa 1994.

En 1995seha generadoun total de 45.428.000de viajes,suponiendounamediade 2,5

por persona,lo quesuponeun descensorespectoa 1994de un 17,8%. Tambiénseprodujo un
descensodel 7,7% en las estancias.Sin embargoseapreciaun aumentodel 7,7% respectoal

gastototal generado.

Así, a mediadosde los 90 nos encontramosconun descensoen generaldel númerode
viajes debido principalmentea los viajes de cortaduración,y a los viajes dentro de cada

Comunidad(turismo interno), manteniéndosea grandesrasgos,los viajes de cuatro y más
noches, y el turismo entre Comunidades,awnentandola estanciamedia y el gasto, y

concentrándosemás la demandaen determinadosperíodos vacacionales’09.Estareducción

global del númerode viajesobedece,portanto,a ciertaspautasdecomportamiento:

En primer lugar,seobservaunamayorconcentraciónde la demandaen épocaestival
con un incrementodel volumende viajesdel 6,1%en julio y de un 10,7%en agosto

(respectoal añoanterior).Destaca,puesla reduccióndel númerode viajerosmesa mes
pero con un incrementoobservadoen el mesde agosto.Esto nos indicaría la mayor

concentraciónde la demandaturística en la temporadaveraniegaen general, y en
agostoen panicularen el año de referencia.Estamayor concentraciónen el período
vacacionalporexcelenciahapodido conllevarun detrimentoen los viajesa realizaren
otrastemporadas.

• En segundo lugar, y como referencia coyuntural, en 1995, se aprecian las
consecuenciasen la estimaciónde viajes de marzocon relacióna la distintaubicación
de la SemanaSantaen 1994y 1995.

Como habíamoscomentado,a partir de junio de 1996 el modelo estadísticocambia
incorporándoseFAMILITUR110; lo cual, rompeconlas seriesque seveníanrealizandodesde
inicios de los ochenta,creando,enprincipio, todaslas dificultadesseñaladas.

A lo largo de 1997111, los espaflolesefectuaronun total de 45.542.557viajes con al
menosuna pemoctaciónfuera del hogar (agostoes el mes con mayor número de viajes

‘10FAMILITUR (1996).OpusCit.

“~ FAMILITUR. Datosde 1997 y 1998: Encuestaquese lleva a caboen cinco diferentesoteadasa lo largo del
año,coincidentesconlos grandesperíodospostvacacionales.Ficha Técnica:La unidadmuestralsonlos hogares
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realizados,un total de 11. millonesy medio de desplazamientos),unacifra muy similar a la de

1995(45.428.000),por lo quesepuedeafirmar quesemantieneel númerode viajes.Junto con
el mesde agosto, los mesesqueconcentranmayornúmerode viajes son septiembre,julio y
marzocon5,7, 4,8, y 4,3 millonesde desplazamientosrespectivamente.(Vergráficon0 2.3.1.).

En 1997112,destacael hechode quela mayorconcentraciónviajeradel año se produce
en los mesesde agosto,septiembre,julio y marzo, coincidentescon los mesesveraniegosy
SemanaSanta,destacandoagostocon el mayor volumende viajeros (un 25% del total de la
poblaciónviajera), es decir uno de cadacuatro españolesestabade vacacionesen agosto,
disminuyendola actividadviajera en el restode los meses.Estaconcentraciónestacionalen
agostoen 1997 esaúnmásfuertequeen 1995,regístrándosedosmillonesdeviajesmás en este

mesqueen dichoaño.

GRAFICO N0 2.3.1.
VIAJEROSEN RELACION A LA PROPORCIÓNTOTAL (AÑO 1997

)

Fuente: INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICO

españoles” (Familitur).

(1997) “Movimientos turísticos de los

Respectoa los motivos que originanel viaje, se puedeafirmar que más de la mitad

(63,7%)de los desplazamientos,tiene la motivaciónprincipalen las vacaciones.En segundo

lugar,estaríanaquellosviajes motivadospor visitasa familiares(2,4%),y aquellosquetienen
comomotivo principal los negociosy razonesdetipo profesional”3.

viviendashabitualesde residentesenEspaña.El tamañode la muestraefectivaesde 3.200unidadesmuéstralesen
cadaoleada, seleccionando10 unidadespor seccióncensal.La selecciónde las 32 seccionescensalesse realiza
por muestreobietápicopor conglomerados,consubmuestreoy estratificaciónde las unidadesdeprimeraetapa.

¡¡2 INSTITUTO DE ESTUDIOSTUR.ISTICO (1997)“Movimientosturísticosdc los españoles”(Fainilítur).

“~ Ibidem
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Los primerosdatosde 1998 parecenconfinnarestastendencias.Por lo que serefiereal
turismo interno y segúnlos datosde Familitur”4, los españolesrealizaronun total de 14,5

millones de viajesdentro de Españadurantela primeramitad de 1998; cifra similar a la del

mismoperiodode 1997.

GRÁFICO N 2.3.2
VIAJEROSEN RELACION A LA PROPORCIÓNTOTAL PORMESES1998
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Fuente: Elaboración propia a partir de losdatos de 1998

2.3.2.-Duraciónmediaestancias

En lo que respectaa la duración medía de los viajes turísticos mientrasque en el

período1982-1992nosencontramoscon unclaroaumentode los viajesde cortaduración(de 5

a 7 días); en 1992, sepuedeconsiderarque empiezaa dislumbrarseuna nuevasituación.En

esteañoestetipo de viajesde cortaduracióndejade crecery semantieneencifras similaresa

las de 1990 (un porcentajede viajesde 5 a 7 días del 19,50%,siendoestemismo índice del

19,20%en 1992).

A partirde 1992,comoya semencionó,pormotivos metodológicos,no esposibleuna

comparaciónrigurosadecadacategoríade estavariable“Duracióndel viaje”, perosí esposible

un análisisde las pautasgeneralesdelcomportamientode los españolesencuantoala duración

de susviajes.

En 1992, la duraciónmedia del viaje vacacionalera de 15,5 días, confirmándosela

tendenciaa acortarlos viajesvacacionales,pero estatendenciano seasociabaen eseaño a un

¡14 INSTITUTODE ESTUDIOSTLJRISTICO(1998)“Movimientosturisticosdelos españoles”(Familitur).
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incrementodel númerode viajes de cuatroy másnocheso a los puentesy fines de semana,

asociándosemása unacontencióndelgasto”5.

A mediadosde lo noventaseobservauna tendencia a la concentraciónde viajes de
mayorduración.En efecto,en 1995,el 5 1,9% del total de viajesdel añofueronviajesde larga

duración,lo quesuponeunaestimaciónde 23.576.000viajes, frentea los 21. 852.000viajesde
corta duración, con estanciasmedias de: 11,6 noches y 2 noches, respectivamente”6.
Realmente,losviajesdecortaduraciónson los quehansufrido un fuertedescensorespectoa
1994, en concreto,un descensodel 29,9%,así en 1995, se invierte la estructurade los viajes,

adquiriendoun mayorprotagonismolos viajes largos(especialmenteen temporadaalta).

En 1997, la estanciamedia de los viajes asciendea 10,3 días, sufriendo un ligero

descensorespectoa 1995. Al analizarlos distintosmotivos que originanel viaje seobserva

cómolos viajesdevacacionessonlos queregistranmayorduraciónmedia(12,5 días),frentea

los viajesde negociosque presentanuna estanciamedíade 6,4 días. Dentro del total de los

viajesvacacionales,el28%fueron viajes de 4 a 7 noches,;un 24,5%entre8 y 15 días;siendo

esteporcentajeparalos viajesde 1 a 3 díasdeun 27,4%.En general,y teniendoencuentalos

viajesde largaduración(másde tres pemoctaciones),suponeque casi el 73% del total de los

viajesquerealizanlos españolessonen períodosestivales.

2.3.3.-Destinoprincipalde lasvacaciones

Si el inicio de la décadade los noventamarcaunatendenciaal alzaen la realizaciónde

viajesal extranjero(19%) el año 92 nosvuelvea una situaciónmáspróximaa finalesde los

ochenta:el 13,65 de los viajestienecomodestinopaísesfuerade España.En eseaño, el 86,4%

de los viajes realizadostienencomo destinoel propio país. Este aumentode Españacomo

destinoenel 92, puedetenersu explicaciónen motivos coyunturales;hay que teneren cuenta

que el año 1992 fue clave en cuanto al destinovacacionalde los españolesal celebrarse

grandes eventos como las Olimpiadas o la Exposición Universal de Sevilla. Estos

acontecimientospuntualesexplicaríanen cierta medidaquelos españoleselijan supropiopaís
117

paraviajar

“~ INSTITUTO DE ESTUDIOS TURISTICOS (1983)en“La encuestasobreel comportamientovacacionaly
turistico delosespañolesen1982”. Revistade estudiosTurísticos.N0 79, Madrid p. 99.

¡16 INSTITUTO DFESTUDIOSTI.JR¶STICOS(1995),SecretariaGeneraldeTurismo/TURESPANAOp.cit.

pp. 34-35

117XNSTITUrO DE ESTUDIOSTURISTICOS(1993)OpusCit. PP. 94-95.
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Del total de viajes realizadosen 1995, el 8% tuvo como destino el extranjero,

manteniéndoseel descensoiniciado a principios de la décadaparaeste tipo de viajes. Este
descensogeneralizadohaciamediadosde los noventatiene una clara correlacióncon la etapa

de crisis económicaque estabapasandola sociedadespañola;la cual, no renunciandoa sus

períodosde vacaciones,pero,partede la tendenciaviajeraserefugiaen las zonasturísticas

españolasde lacostay la montaña.

Por el contrario,el crecimientoeconómicode la sociedadespañolaa partir del 97 se

reflejaenel cambiode tendenciasobrela salidaal extranjero.Segúnlasestadísticassiguiendo

el modelode FAMILITUR, cerca de cuatromillones de españolesviajaron al extranjeroen

1997. De los cuales, el 72,1% fueron viajes de larga duración, frente al 27,9% de corta

duración.Lo querepresentauncrecimientode la salidadeespañolescon relaciónal año 1995

queseapreciaron3,64 millonesde viajes.

En 1997,el destinoprincipal de los españolesseguíasiendoEspañacon un 91% de los

viajes, notándosecierta recuperacióndel extranjerocomo destinode viaje. Dentro de los

destinosextranjeros,destacaEuropacomo localizaciónpredominante(77%),preferentemente:

Francia,Portugal,Italia y ReinoUnido; parael caso de Portugal,destacael hechode que el

viajemayoritarioseadecortaduración.

CUADRON0 2.3.1
EVOLUCION DEL DESTINODE LOS VIAJES (1990-1997

)

AÑO 1990
%

1992
%

1993
%

1995
•/o

1997
%

España 81,0 86,4 93,5 92,0 91,0

Extranjero 19,0 13,6 6,5 8,0 9,0

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Distintosaños.Elaboración propia

2.3.4.- Motivacionesde los viajeros

A comienzosde los 90 las motivacionesde los viajerosquedanreflejadasen el cambio

del turismoy en la mentalidadcon la que el turista se enfrentaa la actividadturística, las

nuevastendenciasde la erapost-industrial,en la quefactorescomo la influenciadecisivadelos

medios de comunicacióno la preocupaciónpor el medio ambientese han convertido en

característicasdefinitoriasde lasmotivacionesde los viajerosenlos últimos añosdel siglo. En

efecto, al inicio de los años 90 encontramos“la creciente importanciade los mediosde

comunicacióny las agenciasde viajes comovía de informacióny una cierta sensibilidaddel
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turista españolhaciaproblemasmedioambient.alesde los destinosturísticos, manifestándose

incluso dispuestosa asumir pequeñossacrificios (disminucióndel confort, incrementosde

precios,etc.)paraintentarpaliarestosproblemas”118.

Los conceptos de diferenciación por el viaje se empiezan a observar en el
comportamientode la demanda.Bien por significación social o por unadiferenciaciónclara

con el turismo masificado. El nacimiento de una oferta de turismo rural y activo da
posibilidadesa un grannúmerode usuariosasalirsedel turismocomoinstitucióntotal cenada.
Procesodecambiosocialbienentendidopor las nuevastécnicasdecomunicacióny promoción

de la ofertaturísticapara llegar de unaformamásdirectaal turista o al viajero: spot en TV.,
campañasinformativasde lasdiferentesCC.AA., Internet,etc.Estosindicadorespodríandecir

quela “era de la información”’9 ha entradoen el turismo.Coincidiendoconlo aportadoenel
capítuloanteriorporL. Parrinello(1993).

Esteconjuntode relacionessocialesqueactúansobrelos individuosa la horade tomar

decisionessobrela forma de los viajes: por ocio, necesidadessocialeso trabajo, justificaría

ampliamenteel papel de la Sociologíadel Turismoen generalen el campodel turismoy, muy

en particularen nuestropaís.Perotal comovimosen el primerCapítulo,la Sociologíano está
dandotodas las respuestasque deberíaa la necesidadde conocercon detalle,no sólo las
motivaciones,sino las relacionesy la acciónsocial del individuo en la actividadviajera, las
actitudes que les impulsan a realizar un tipo de viaje o la forma del propio viaje.
Encontrándonoscon la dificultadde no poderdeterminarcuálesel comportamientorealde los

españolesen las vacacionesy cuálesson las motivacionespreferentesa la hora de elegir una

actividadentiempolibre.

Si el investigadorobservalos datosde las encuestasque estamoscomentandopara las

tres últimas décadas,lo primero que se encuentraes una ausenciade criterios en la
clasificacióndelasmotivaciones:hasta1995 la agrupaciónde motivosparasalirde vacaciones
o viajar gira en tomo a factoresde liberacióncon la vida ordinaria( descansar,salud,cambiar
de ambiente,distraerse,etc,); visitas a familiares,parienteso amigos;actividadesculturales,
deportivas,etc. En 1995, los redactoresde la encuesta,siguiendolas recomendacionesde la

O.M.T., clasificanlas motivacionesdesagregándolasen función de la duracióndel viaje, en

cuatrocategoríasprincipales:visita a parientesy/o amistades;trabajo; ocio; y, otros. Las

nuevasestadísticasde Familitur, a partir de 1997, no recogenlas motivacionesde los viajeros

desagregandoúnicamentelos motivosdel viaje ensietecategorías:negocios,estudios,visitas

familiares, tratamientode salud, motivos religiosos,y vacaciones.Ante esta disparidadde

~ INSTITUTO DE ESTUDIOSTURÍSTICOS(1993)OpusCit Pp. 111-112.

“~ CASTELLS, M.( 1996).La erade la Infonnación:Econonila,socied.adyCultura Alianza. Madrid.
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criterios dificilmente el sociólogopuedeconstruir un cuadro de comportamientosocial y lo
másimportante,analizarlas accionesde cambio socialque sehan producidoen las distintas

épocas.Lo cual,ponede manifiestola necesidadde unamayorimplicacióndela Sociologíaen
la actividad turística para dar respuestacon criterios coherentes(métodosy técnicasde
investigaciónsocial) que permitan una clasificacióny distribución de las motivaciones
plausiblesde poderseranalizadasenel tiempode ocioo vacacionesdelos españoles’20.

En este recorridopor la búsquedade documentaciónposible de ser analizada,es de

aplaudir el inicio de investigacionesen el campo del turismo, más concretamenteen el
conocimientode las vacacionesdelos españoles,queha realizadoel CentrodeInvestigaciones
Sociológicas(CIS) en los añosnoventa,aunquela mayoríano hansidopublicados.Uno de los

queha visto la luz es la encuesta:“Comportamientode los españolesante las vacaciones”’’
Estudio de gran valor desdela información de la estructurasocial de los viajeros,aunque

difiere en los datosde lasactividadesy del movimientoturístico de los españolesrespectoa la

encuestade la mismafecharealizadoporel Instituto de EstudiosTurísticos.

Paranuestroanálisissobreel ocio y los deportesen tiempode vacacionesy, en función
de los indicadorescon los que contamos,parala décadade los noventa(Instituto de Estudios

Turísticosy el CIS) podemosobservarque:

a) Las motivacionesprincipalesparalos españolesen 1992 estabanrelacionadasconel

descanso,ruptura de la vida cotidiana, reponerfuerzas,etc., con un 72,9% de los

entrevistados.Las visitaspor motivo de ver a los familiareso amigosrecogíala opinión

de un 31,0%, Por su parte, la actividad deportiva con motivo de las vacaciones

prácticamenteno tienerepresentación,sóloun 1,4%lo comentancomomotivo principal.

En 1995, los principalesmotivosque impulsarona los españolesarealizaralgúnviaje

fueron: el ocio, recreoy vacaciones(51,0%);mientrasque visitar parientesy/o amigosfue la

razónprincipal paraun 29,4%; apareciendoen tercery cuartolugar los motivosprofesionales

(6,2%)y eldisfrutede lanaturaleza(4,9%).

Teniendoencuentala duraciónde los viajes,en 1995destacabanalgunasdiferencias:el

ocio, recreoy vacacionesoriginabanla mayoríade los viajesde cuatroy másnoches(57,3%),

~ Estedebatesobre la metodología y las técnicas de investigación social aplicada al campo del turismo se sale de

la investigación que estamos realizando. Pero abre una puerta para fbturas investigaciones o tesis doctorales, de
las que el turismo está tan necesitado en nuestro país.

121 CTS. Centro de Investigaciones Sociológicas (1996).”Comportamiento de los españoles ante las vacaciones’.

Opinionesyactitudes.N0 II Madrid. RedaccióndeWJosé Azofra Márquez.
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mientrasqueel restode los motivossetienenmásencuentaa la horaderealizarviajesdecorta

duración,sin olvidar que paraestetipo de viajes, el ocio, recreoy vacacionessiguesiendo

prioritario(43,7%).

Además, en el 46,7% de los casos ha existido un motivo secundario.
Independientementedel tipo de viaje que serealice,destacamayoritariamenteel ocio como el

principal motivo secundario(44,6%), seguido,con un porcentajebastantemenor, la visita a

parientesy/o amigos(18,4%)y el contactocon la naturaleza(19,3%).No obstante,entrelos
motivos secundariosdisminuye la importanciade los dos motivos antesdestacadoscomo
principales,y aumentala notoriedadde motivoscomoestaren contactocon la naturaleza.El
hechode “disfrutar/estaren contactocon la naturaleza”siempreha tenido cierta importancia
entrela lista de motivossecundarios,pero enesteaño 1995 seelevasu cuota,pasandode un

14,0% en 1994a un 19,3%en 1995,consolidándosecomoun importantemotivo secundariode

Josviajes de los españoles.Sin embargo,como motivo principal de viaje en 1994 supusoel
6,1% y en 1995el 4,9%.

En unanuevaclasificaciónrealizadaen 1995 sobrelos motivosde viaje recodificados,
segúnlas recomendacionesde la O.M.T. (ver cuadron0 2.3.2), destacanlos viajespor ocio

(59,9%); estos son los viajes más largos, con una estanciamedia de 7,80 noches, con
alojamiento en establecimientosprivados (53,1%) y uso mayoritario del vehículo privado

(72,4%); la participaciónenagenciassuponeun 11,5%; y, el gastomedio por personay viaje

esde 33.390pesetas.

Parael caso de los viajesmotivadospor la visita a familiaresy amistades(29,4%),la

estanciamediasuelenserde 6,18 noches;por tipo de alojamiento,el Hotel sólo representauna

cuotadel 4,2%, destacandolos establecimientosprivadoscon el 93,2%.El vehiculoprivadoes
usadocomomedio de transporteen el 70%de estosviajes.Lamayoriaseorganizanporcuenta

propia(97,5%)y el gastomedioporpersonaesde 19.500pesetas.

CUADRO N0 2.3.2.
MOTIVACIÓN PRINCIPAL PARA REALIZAR VIAJES SEGÚN LA DURACIÓN DEL VIAJE (1995

)

TOTAL Cuatro y Menos de cuatro
Viajes: Más noches noches

45.282.000 Víajes:23.576.000 Viaíes:21.852.000
Visita de familiaresy amistades 29,4% 25,4% 33,4%

Ocio 59,9% 65,1% 54,1%

Trabajo 7,4%% 6,0% 9,2%

Otros 3,3% 3,5% 3,3%

Fuente: Lasvacacionesde los espafioles”,Instituto de EstudiosTurísticos. 1995.Elaboración propia.
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Respectoa la motivación deportiva(“practicaro ver actividadesdeportivas”),el 1,7%

de los entrevistadosen 1995 lo eligieroncomomotivaciónprincipal; no obstante,la actividad

deportivaalcanzael 2,5%cuandoserefiere a viajesdemenosde cuatronoches,siendoeste

porcentajedel 1,0%enreferenciaaviajesdecuatroy másnoches.Comomotivo secundario,el

deportesuponeel2,3%deltotal delos viajes,ascendiendoal2,9%parael casode los viajesde

menosdecuatronochesy, de un 1,5%enlos viajesdecuatroy másnoches.

Podemosobservarqueel mayoríndicedemotivación haciael deporte(enla prácticao

en la observación)lo encontramoscomo motivaciónsecundaday paraviajes de menosde

cuatronoches,viajesde cortaduración:fines de semana,puentes,etc. Lo cual, nossitúaante

una ausenciade los viajesparala prácticadel deporteo la falta de un ofertaregladade las

actividadesdeportivascompatibilizadasen el tiempo de vacaciones.Desdenuestropunto de

vista, nosdecantaríamospor estasegundaopción en generalparael deporteen tiempo libre,

peromuy enparticularparalos deportesnáuticos,comotendremosocasiónde poderanalizar

en los próximoscapitulos.

b) Desdeotra perspectivade la investigación,paraestemismo año de 1995 podemos
contarconlaencuestadel CIS’22 quenosalumbraunaimportanteinformaciónsobrelas

actividadesrealizadaspor los españolesen tiempo de vacacionesy “hastaqué punto el

periodode vacacionessuponeun cambioen las actitudesde ocio que ocupael tiempo

libre de los españoles”123.

Las actividadesprincipales para la totalidad de los veraneantesse concentranen:

“pasear”(82%); “tomar el sol y bañarse”(68%); y, las “visitas a familiaresy amigos(51%). La

información facilitada, asimismo,hacereferenciaa las distintasactividadesque tambiénse

realizan en el viaje principal comparadocon la actividad del resto del año: culturales,

sedentarias,de naturalezay deportivas.Sobreestasúltimasnosvamosa detenerpanconocer

un poco máscómoesla relacióndeporte-turismoen las vacacionesde los españoles.

122 CTS Centrode InvestigacionesSociológicas(1996).Encuestade ámbitonacional.Ficha Técnica.Universode

tres muestra relacionadas entre sí: Muestrageneral,poblaciónespañoladeambossexosde 18 añosy más(6.438
entrevistas). Muestra“van devacaciones”:Todos los entrevistados en al muestra general que han ido o van a ir de
vacaciones a lo largo de 1995 (2598). Muestra“no vande vacaciones”un 30% delos entrevistadosen la muestra
general que no han ido ni van a ir de vacaciones a lo largo de 1995 (1.183). Procedimiento de muestreo:
polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y
de las secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional. Con tamaño de hábitat para las 17 regiones
autonómicas. Error muestral: para un nivel de confianza del 95,55 (dos sigma) y P=Q, el error se de 4/- 1,24 para
la muestrageneral;-1-1- 1,96, paralamuestravande vacaciones;y, +/- 2,90 para la muestra novandevacaciones.

123 Ibídem, P. 28,
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Los datos aportadosconfirman las apreciacionesque venimos comentandodesde

distintosángulosde la investigación:los deponesepracticanpoco encualquierépocadel año

y las vacacionesno animana los españolesa incrementarestapráctica.“Sólo si seintroducela

variable edadadquierevaloresmás elevadosentre los menoresde 24 años””4. Dentro de la

distribuciónde especialidadesdeportivas,los deportesdemayaractividadcomo esquí, la vela

y los deportesnáuticosen general,presentanlos menoresindicadoresde actividad (3%),

aunqueseobservaligeramentequeexisteunapequeñacorrelaciónconsuprácticaentiempode

vacaciones,comoeslógico porel emplazamientoy las infraestructuras,respectoasu actividad

en lavidaordinaria(1%,con frecuenciael restodel año).En los próximosapartadostendremos

oportunidaddeprofundizarsobreestaconsecuencia.

CUADRO N0 2.3.3.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL VIAJE PRINCIPAL Y EL RESTO DEL AÑO

1995

.

DEPORTES VIAJE PRINCIPAL (%)

Con
frecuencia Ocasionalmente

RESTO DEL AÑO (%)

Con
~. Ocasionalmente

Hacerfooting 8 10 7 12
Montaren bicicleta 12 11 9 14
Senderismo, montañismo 9 10 4 11
Cazar,pescar 4 5 3 6
D. náuticos: esquí, vela, etc. 3 3 1 3
Odepelota 8 9 8 11
Otrosdeportes 5 3 6 4

Fuente: CIS 1996.Elaboración propia.

Para1977 lasestadísticasdeFAMILITUR, comoya hemoscomentado,no recogenlas

motivacionesde los españoles.Haciendoúnicamentereferenciaa los “viajes con destinoen

España”.En 1997, los españolesencuentrancomo motivaciónprincipal para el viaje en el

63,7%de los casoslas vacaciones(siendo en estecasola duraciónmediade 12,5 días); en

segundolugar nos encontramoslos viajes motivadospor visitas a familiares (22,4%). Las

actividadespaniculares,como por ejemplola actividaddeportiva,desde1995 no sepueden

conocermedianteestetipo de indicadores”5.

“4 Ibídem,.P. 29

¿25 La encuestade Familitur parael veranode 1996 presentaunos indicadoressobre“Número de viajes de larga

duracióncon destinoen España,por Actividadesrealizadas’ (en respuestamultivariable). Señalandoque las
actividadesdeGolf, ski, navegaciónrepresentanel 4,7%sobreun total de208%.Estosindicadoresno aparecenen
la encuestade 1997, peropor el contrarioaparecenotros similaresrespectoal “Número deviajes con destinoen
Españay Alojamiento en establecimientoshoteleros,por actividadesrealizadas”:sobreun totalde 9,9millones de
viajes en respuestamultivariablela actividad de Deportesy ejercicio fisico presentaun 26,3%. Comohemos
comentadoanteriormente,estasencuestasdeberíanser objeto de un profundo estudio sobrelos métodosde
investigaciónen cienciassociales,pues,no sólo no aportanuna informaciónclara, sino quepuedendespistaral
lectoro al profesionaldel sector.
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2.3.5.-Perfil sociocconúmicodelviajeroespañol

Comorepetidamentehemoscomentado,la ausenciade seriesestadísticasimpidenuna
mayor capacidadde análisis, por tal motivo tomaremoslos últimos datos recogidosen la

encuestadel Instituto de EstudiosTurísticos. En cuanto al perfil sociodemográficode la

poblaciónque ha realizadoalgúnviaje de turismo en 1995 viene marcado,al igual que otros
¡26, por unas tasas de realización de viajes que se elevan en ciertos grupos con

determinadascaracterísticas.En los siguientes gráficos mostramosun resumen de los

principalesindicadores:

GRAFICOS N’ 2.3.3 Y 2.3.4
DISTRIBIJCION DE LA POBLACION DE MÁS DE 15 AÑOS POR EDAD <TRAMOS DE AÑOS> Y

SEXO EN FUNCION DE LA REALIZACIÓN DE VIAJES

Más de 64

66 a 64 Mujer

45 a 54

35 a44

25 a 34 Hombre

15 a 24

46

VIAJARON% mIJO VIAJARON%
II ___

E

47 40 49 90 6~ 62

VIAJARON % uNO VIAJARON %

El perfil sociodemográficodel viajero español podría resumirseen las siguientes

características127: la poblaciónmásviajeracorrespondea un statusalto/medioalto (46,2%);

jóvenescon una edadcomprendidaentre 15-24años(25,7%)y de 25-30 años(24,2%);en su

mayoríapersonasque trabajan(40,2%) o que estánestudiando(17,5%); con un nivel de

¿26 Parael análisis del perfil sociodemográfico del turista español se ha tomado como referencia únicamente el año

1995 por ser un año relativamente reciente, ante la dificultad que presentan los indicadores de Familitur para
1997, pues, sólo hace referencia a: estudios terminados, población según edad y actividad económica. Asimismo,
en la situación de años anteriores no se han producido grandes cambios, dando una visión general y significativa
del perfil de viajero español.

127 Paramantenerun criterio homogéneoen la investigaciónhemosanalizado los datos sociocconómicos de las

encuestasrealizadaspor el Instituto de EstudiosTurísticos.No obstante,desdeun punto de vista más riguroso
sociológicamente se deberían consultar las encuestas realizadas por el CJS sobre “Las vacaciones de los
españoles” años 1993, 1994, 1995.(Las dos primeras no publicadas o de acceso a la información de forma fácil).
Pues, los criterios estudiados dan una mayor informaciów preferentementerespecto a la estructura
socioeconómica y tamaño de hábitat; y, respecto a las Actitudes vacacionales. Para una información general ver
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (1996).”Comportamientode los españolesante las
vacaciones”.Opinionesy actitudes.N0 11 Madrid. Redacciónde M8 JoséAzofra Marquez..pp.:11-16 y 37-45,
respectivamente.
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estudiosuniversitarios(22%) o de B.U.P./F.P. (29,1%); así como, residentesen hábitats

100.000y de másde 500.000habitantes(27,1%y 29,3%,respectivamente).

GRÁFICOS N0 2.3.5 Y 2.3,6
DISTRIBUCION DE LA POELACION DE 15 Y MAS AÑOS POR ESTUDIOS Y OCUPACION EN

FUNCION DE LA REALIZACION DE VIAJES

205 10 15 20 25 30

u NO VIAJARON %VIAJARON%

o

VIAJARON % UNOVIAJARON %

GRAFICOS N0 2.3.7. Y 2.3.8

DISTRIBUCION DE LA POBLAríaN DV 15 YMASAN OS POR HABITAT <EN Mfl VSi Y STATUS
EN FUNCION DE LA REALIZACION DE VIAJES
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Fuente de los gráficos: “Las vacacionesde losespañoles”, Institutode EstudiosTurísticosen
1995 . Elaboración propia

En resumen,enla décadade los noventasehaproducidoun estancamientoen cuantoal

númerodepersonasquerealizanviajesdurantesus vacaciones,si bien el cambioen la unidad

de medida, pasandoa considerarviaje, desde 1993, toda estanciaque incluya sólo una

pernoctación,mientras que antesse median múltiplos de cuatro noches, hace dificil la

comparación.En 1992 ya se constatóun descensode] porcentajede viajeros44,5%frentea]

53,4% de 1990 y, en el año 1995 sevuelve a sentir un descensorespectoal año anterior,
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manteniéndoseel número de viajeros sobre los 18 millones de españolesen 1997. Estas

variaciones,haninterrumpidolas tendenciasque seobservabana finalesde la décadaanterior

haciael aumentodel númerode viajesy una reducciónde la duraciónde los mismos.En esta

décadaseestáobservandounaligeradisminuciónen el númerode viajes,y un leve incremento

en suduración;si bien,no sealcanzanlas cifras deantaño.También,seobservaunareducción

de la duración de los viajes cortos, estabilizándose;y, los de larga duración aumentan

concentrándosecadavez másen la épocaestival: un 25 de la poblaciónespañolaen 1997,

eligió elmesde Agostocomola épocaderealizarlasvacacionesprincipales.

En cuantoa las salidas al extranjero,el porcentajedel 19% de los españolesque

visitaronotrospaísesen 1990cayócomoconsecuenciade la crisis económicahastaun 6,5%en

1993; si bien,seha observadounaligera recuperaciónenparaleloal mejor comportamientode

la economíaen nuestropaisen los últimos años alcanzandoen 1997el9%.

Las vacacionesde los españolescontrastacon el comportamientoy la distribuciónde

los viajes de visitantesextranjeros.Los datosanalizadosparecencontradecirel viraje hacia

prácticasturísticasde las sociedadesavanzadasque seestabandandoen nuestropaísa finales

de los noventa; si bien, el aumentode las motivacionesde un turismo más post-industrial

(como por ejemplo, el turismo de disfrute de la naturaleza,ya seaésta una motivación

principal o secundaria)empiezaa confirmar esta evolución. No obstante,como ya hemos

comentado,se debería de contar con indicadores sociológicos más precisos para poder

determinarconmayorexactitudel comportamientode los españolesen tiempo de vacaciones,

pues, la diversidad y hasta las diferencias cuantitativamenteimportantesen los datos

manejadospuedenno confinnarla realidadde la actividad.

2.4.-LOS MODELOS TURÍSTICOS: EL OCIO DE LOS ESPAÑOLES

En nuestralínea de profundizar en el acercamientopor conocerla realidad de la

actividadturísticay deportivade los españolesen tiempo de vacaciones,observaremosdesde

otraperspectivaestehechosocial: el ociode los españoles.A pesarde los distintosindicadores

queenalgúncasopuedensercontradictoriosen la última década,el turismoesunaactividad

humanade caráctermasivo,muy extendidaen la sociedadespañola.ParaRuiz de Olabuenaga

(1994),el turismoespañolseestructuraen tres grandes 128, al quesetendríaque incluir

un nuevomodelode turismoemergente(ocio ecológico).Estostres modelosserian:

128 RUIZ DE OLABUENAGA, J.I.(1994) en “Ocio y esti[os de vida” (Resumendel capituLo 12 del y Informe

FOESSA,Pp. 1881-2073),pp. 4S9-495
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• El turismo desol, condossubmodelos,el de mar y playaquereproduceel turismo de

masas,y el de montaña.Siendoel destinopreferencialde los turistasde estemodelo

(segúnnuestraopinión) el de los complejosturísticosdelitoral.

• El turismo de merodeo, que incluye los viajestanto dentrode la geograflaespañola

comolosviajesal extranjero.

• El turismode retorno, enel queseproduceunavueltaal municipiodeorigen,propioo

ancestral.

El caráctermasivodel turismoespañolseponede manifiestoa travésde los datosde

1992 del Informe FOESSA,que nosmuestranque el 48% de los españolesdisfruta de sus

vacacionesfueradel hogar, cifra que aumentasi consideramoslos que emprendenun viaje

vacacional,al menosdurantealgúnfin desemanaal año,quealcanzanel 64%.

En cuantoa los modelosturísticos que hemosexpuesto,predominael turismo de sol

quelo realizael 27,2%de los españoles(siendoun 19,6%turismo de costa,mary playa,y el

7,6%restante,turismode montaña).Un 13,8%de los españolescambiade localidadsiguiendo

en sumayoríael patrónde turismode retorno quehemosdefinidocomode vueltaal municipio

propio o ancestral.Y por último, un 6,6% realizan el turismo que hemos calificado como

“turismo demerodeo”,quesedesglosanenun3,4% quelo practicanenviaje porel extranjero,

y un 3,2% que lo hacenpor el interior de la geografiaespañola.Dentro de estemodelo de

turismosonlosjóveneslos quemásviajanal extranjero.

Más recientemente,según los estudios sobre el “Ocio y su percepción por los

españoles”de ESADE-INVYMARK (1998),el 63% de la poblacióndisfrutó de vacacionesen

1997. Sólo sequedaronsin vacacionesun 37% en el año 1997129, y un 29% en el 1998130, ¡0

cual, sonindicadoresque seacercanmás a la realidadvacacionalde los españoles,en el final

129 INVYM.ARiK-ESADE (1998) Encuesta“El Ocio y la percepciónpor partede los españoles”en “Nuevos

escenarios para las industrias del ocio y el turismo” Estudiosde Gestiónturística N0 5 Febrero 1.999 ESADE
(EscuelaSuperiorde Administracióny Direcciónde Empresas).FichaTécnica:muestrapoblación residentesen
España mayores de 16 años, 800 entrevistas distribución aleatoria y proporcional a la población española,
estratificadapor zonasgeográficasy tamañode la población,con cuotasde edad,sexoy status;error muestral
para resultadosglobalesdel 3.53%, para P=Q=0,50, con una fiabilidad del 95,5%:muestreorealizadoentreel 15
y el 18 de Enerode 1998, medianteentrevistatelefónicaasistidapor el sistemaCati.

130 SUIREDA, Joan (1999) Encuesta“El Ocio y la percepción por parte de los españoles,evolución 1998-1999”

VIII SimposioInternacionalde Turismo. Barcelona 10-11 Febrero de 1999, ESADE (EscuelaSuperior de
Administración y Dirección de Empresas).Ficha Técnica: Encuestatelefónica nivel estatal. Tamaño muestra:
1007 entrevistas.Muestraestratificadapor zonasgeográficasy tamañodela población.Cuotaspor sexo,edady
status.Error muestral:3%. Realizadaa finalesdeNoviembrede 1998.
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de la década.Tuvieronun periodode vacacionesun 38% en 1997 y un 43% en 1998; dos
periodosvacacionalesel 14% y el 16%, respectivamente;y, másde dos, el 11%en 1997 y el
10%en 1998.

CUADRO N> 2.4.1.
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPAÑOLES DENTRO DE LOS DIFERENTES MODELOS TTJRISTICOS

1992

MODELOS DE TURISMO

-TURISMODE SOL 27,2%
*M,i~R Y PLAYA 19,6%

MONTANA 7,6%

-TURISMO DE RETORNO 13,8%

-TURISMO DE MERODEO 6,6%
*POR EL EXTRANJERO 3,4%

‘POR EL INTERIOR 3,2%

Fuente: FOESSA 1992.Elaboración propia.

CUADRO N’ 2.4.2.

LA FRAGMENTACION VACACIONAL DE LOS ESPAÑOLES EN LOS AÑOS 1997Y 1998

FRAGMENTACION VACACIONAL 1997 1998

SIN VACACIONES 37% 29%
1 PERIODO VACACIONAL 38% 43%

2 PERIODOS VACACIONALES 14% 16%

MÁS DE 2 PERIODOS VACACIO?NALES 11% ]0%

Fuente: EncuestasESADE-INVYMARK. Elaboraciónpropia

Segúnlas encuestasde 1998,aquellos que viven en un entorno urbano disfrutan de más

vacaciones;lo mismo ocurre con los casadossin hijos; y, los solteros. Asimismo, disfrutan de

másdías de vacacionescuantomayores el nivel de estudios.Es tambiénsignificativo, que

aquellosque valoranmáse! ocio que el trabajo,imbuidosen la éticapost-industrialdel ocio

contrapuestaa la ética del trabajo, tambiéndisfrutande másvacacionesy las fragmentanen

mayornúmerodeperíodos,parapoderdisfrutarmásvecesde actividadesdesrutinizadorasdel

tiempo libre y poderromperen detenninadasvecescon la rutina diaria de la vida ordinaria.

Estafragmentaciónde las vacacionestambiénesdestacableenaquellosque viven enentornos

urbanos.

Los estudiosESADE-INYYMARK (1998)definenun tipo decomportamientode ocio

y turísticoque encajacon el turismo de merodeo,ya que coincidenenél, el interésporviajar

porEspañay el interésporhacerloporel extranjero,coincidiendodichosgustosen la encuesta
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de Enero con el interés por la lectura, los museosy exposiciones;y, en la encuestade

Noviembre,estos interesescoincidencon viajar por el propio país,viajar al extranjeroy el
interésporel cine.

En cuantoal nuevoturismo emergenteestárelacionadocon el “esparcimientoal aire

libre”, conel “ocio ecológico”y quepodríamosdenominar:turismo“ecológico”, “verde”” eco

turismo”, “alternativo”, “rural” “activo” o “turismo de esparcimientoal aire libre”. Es un

turismo que nacecomo oposiciónal turismo de masas.ParaRuiz Olabuenaga(1995) “una

reacciónque seoponea la ‘manipulaciónmasiva‘de la experienciaturísticaperono al ‘derecho

de lasmasas’a la misma.El turismoalternativoes unabúsquedade un nivel de la calidadde
vida que la experiencia turística pierde cuando ésta es sometidaa las presionesy las

construccionesqueexigesumasificación””’.

Este autornos comentaque esun tipo de turismocomocontraldistintoal turismo de

masas,vaasociadoaconcepto“outdoor recreation” o “esparcimientoal aire libre” y enel que

incluye:

• “El disfrutedel airefrescoy delclimaagradableen formadetertulia,de paseo.

• El disfrute de la Naturalezaen forma deportiva y de entornos ecológicos no

urbanizados.
• El movimiento de los denominadosdeportes californianos (surfing, canoeing,

puenting,rafting,etc.)”.

Será esteun turismo de clasesurbanasque implica una experienciapersonal,y una

búsquedade un sentimientode emocióna travésdel contactocon la naturalezay el medio

ambiente(“relajación de tensiones”)y/o del riesgo (“excitación”). En este turismo Ruiz

Olabuenaga(1995)destacatres motivacionesfundamentales:“el disfrutecompartidocon otras

personas,el reto y el cambio, y el desarrollode la valía del propio yo”. De los datos de

encuestaobtenidosen el informeFOESSAde 1992 sedestacaqueestenuevotipo de turismo

estateniendogran desarrolloentrelos jóvenesde clasemedia, y mediaalta de los gandes

entornosurbanos(clasesmediasy jóvenesurbanos).

Con los años,estosdatosse perfilan en las preferenciaspor las actividadesde ocio

Segúnlos estudiosESADE-JNVYMAIRK (1998) el interéspor la “vida sana-ecología” se

RUIZ OLABUENAQA, 1.1(1995)“Las Nuevasformasdel turismomodernoy la democratizacióndel tiempo

y del espacio”,en Turismoy tiempolibre. Actividades,métodosy organización,Bilbao, Universidadde Deusto,
PP.13-31
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concentraen la edadadulta, ya que no hay interésporel disfrutede la naturalezaen el ocio

entrelos menoresde 25, ni entrelos mayoresde 65 años.

Este interéspor la “vida sana-ecología”enel ocio, tal comoesdenominadoen estos

estudios,comprenderíael interéspor caminar,por la naturaleza,por tomarel sol, por los

espaciosabierto, y , el interés por la organizaciónpersonaly por el bullicio. Este último,
aunqueparececontradictoriocon los anteriores,no lo es,si tenemosen cuentala definiciónde

Ruiz Olabuenaga(1995) de estenuevotipo de turismo de esparcimientoal aire libre, ya que,

comoacabamosdever,junto al paseoo la tertuliaen espaciosnaturales,incluye enun segundo

apartadoel disfruteen formadeportiva de la naturaleza,y en un tercerapanadodeportesde

máximaexcitacióny riesgo.Estamáximacorrespondenciaentrela definiciónde Olabuenagay

estudiosposteriores,la consideramossintomáticadel auge,extensióny popularidadde este

nuevo tipo de turismo del post-industrialismo,que podemosdenominar,siguiendoa Ruiz

Olabuenaga(1995), de “esparcimiento al aire libre”, mejor que la definición ad hoc de

“ecológico” quepresentanlos estudiosESADE-INVYMARK.

Comopruebadel crecienteinterésporestetipodeturismocabedestacarquedeacuerdo
con los datos de los estudiosESADE-ll’IVYMARK (1998) “la naturaleza” es la máxima

preferenciay aspiraciónde los españolesen su tiempo de ocio, por delantede la salud, de

viajar porel pais, de “salir conlos amigos”,o porencimadel típico “bañanney tomarel sol”.

Lo cual, se confirma al coincidir en estosdatos las dos encuestasrealizadasde Enero y

Noviembrede 1998. (Vergráficon0 2.4.1.).

GRAFICO N0 2.4.1.

PREFERENCIAS DELOS ESPAÑOLES EN SUTIEMPO DE OCIO 1998
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Fuente:ESADE-INVYMARK (1998).Elaboraciónpropia.
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El turismode esparcimientoal aire libre seráun turismo,principalmentede puentesy

fines de semana,que de acuerdocon Ruiz Olabuenaga(1995) supone“una ruptura menos

drásticacon la vidaordinaria,facilitandounoscontactossocialespropiosde la vida cotidiana”

que permiten “expresar relacionesque, manifestadasa distancia del entorno cotidiano,

adquierenun significadoqueimplica unaemociónqueno sepuedesentiren la vida ordinaria”.

Lo queconcuerdacon los datosde los estudiosESADE-INVYMARK (1998)segúnlos cuales

losespañolesdanmayorimportanciaen las vacacionesa compartirel ocio con susamigosque

ahacerloenla vidadiaria. Además,deacuerdoconRuiz Olabuenaga(1995),el nuevoentorno

facilita el desarrollode “nuevasrelacionessociales,nuevasamistadesy hastanuevosgrupos

sociales,en forma de club, o simple pella de amigos”. Para esteautor, tres motivaciones

parecensoplarla popade estedesarrollosocialde estenuevomodode turismo recreacional:el

disfrutecompartido,el retoyelcambio,y eldesarrollo de la valía delpropio yo.

Teniendoen cuenta, que tal como hemosexpuestoanteriormente,el turismo de fin

semanaalcanzóal 64% de la población en 1992, superandoel número de aquellos que

disfrutarondeun largo periodovacacional,que llegaron sólo al 48%, el potencialde estetipo

de turismo es muy importante,parala recreaciónde los españoles,en particular y, parala

industriaturísticadel país, en general.El hechode centrarseen los fines de semana,provoca

queesteturismo tengaun caráctercoyunturalqueexija al individuo esforzase“en la búsqueda

del máximode ‘emociónociosa’ “,búsquedaquetiendeaextenderseen los estratossocialesde

los jóvenesprofesionales,dondecomo hemosvisto esteturismotiene suauge.Estaactividad

se proyectará,asimismo,al restode sus vacaciones,ya que comohemosmencionadoantes,

pertenecenal grupo social que tienden a fragmentarlas vacaciones.(En el Capitulo VIII

retomaremosesteimportantetemasobrelastendenciasde futuro del ocioenel siglo XXI).

En lineas generales,esto explicaría que la actividad turística en las vacacionesse

produzca,tal comoreflejanlos estudiosESADE-INVYMARK (enero1998),la concentración

del ocio en un númeromuchomásreducidode actividadesrecreativas.De hecho,segúndicho

estudio en la comparaciónde las actividadeshabitualesen relación al decrementoen

vacaciones,enéstasdeunalista de 19 actividades,sólo cuatrosepracticanmásenvacaciones,

pesea quesedisponede mástiempolibre queen los momentosdeocio de la vida ordinaria:la

“aventura” con una subida del 238,9%, el “descanso” con una subida del 180,2%, la

“naturaleza” y la “realización de actividadesculturales” con subidasdel 42,6%y del 10%

respectivamente.Con estoscambios,en las preferenciasen el ocio durantelas vacacionesse

llega a una situaciónen que las actividadesque más se realizanen estosperíodosson: el
“descanso” al que se apuntanel 38,5% de la población; las actividadesde “naturaleza”

(20,5%);la prácticadel“deporte” quelo hacenel 16,9%;y, las “actividadesculturales” conun
10,4%de poblaciónque las eligen. Le siguenen importancialas actividadesde: la “salud y

estarenforma” con7,8%,y la “aventura”7,4%. (Vergráficon0 2.4.2).
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Se puedeobservar,a partirde estosdatos,unatendenciahaciaun patrónde ocio enel

que se estableceun cambio entre la mayor heterogeneidaddel ocio habitual y la mayor
homogeneidaddel ocio en el turismo y las vacacionesen aquellasactividadespropias de

turismode recreaciónal airelibre. Dondelas actividadesdeportivas:deportesen contactocon

la naturaleza cadadia cobran más interésy demandapor partede la población española,

aunque como veremos más adelante, la falta de una oferta organizaday regulada por

actividadesparatodala familia, hacequelos españolesaúnno practiquentodolo quepudieran

estasactividadesrecreativasal aire libre, comoserealizanen otros paísesde nuestroentorno.

Baste como ejemplo que uno de cadacuatro francesespracticao ha practicadoel turismo

náuticoen vacaciones(ver Capítulo IV). En definitiva, como dice Ruiz Olabuenaga(1995),

“paradójicamenteinfluye másel estilo turístico modernoennuestrosestilosde vida que éstos

en el turismo”.

2.5..-EVOLUCIÓN DEL TURISMO DE LOS ESPAÑOLES EN LAS TRES ÚLTIMAS

BECADAS

La orientaciónde la demandaturisticade los españolespuedeconsiderarsecomoreflejo

de los cambiosen la estructurasocial.E] aumentode laspersonasquerealizanviajesturisticos

desdeprincipios de los setentaestáen relacióncon el abandonode la actividadagrícolay las

implicacionesdel procesode urbanización,unidonuevosestilosdevida y consumo.

Los resultadosdel análisisapuntana queno sólo aumentasignificativamenteel número

de ciudadanosquerealizanalgúnviaje turístico,sino tambiénaumentael númerode españoles

quehacendoso másviajesfrentea uno, el númerode los querealizaviajesde fin desemanay

de ¡os que realizantreso másviajesde fin de semanaal año frentelos querealizanuno o dos.

Ahorabien,no sólo seprodujoun cambiocuantitativoreferidoal númerode los que realizaron

viajes, sino tambiénse produjo un cambio cualitativo de las característicasdel viaje y las

actividadesentiempode ociocotidianoy en vacaciones.

La duraciónde cadaviaje consideradaensuconjuntoesmenorde la queeraen los años

70, prefiriendolos españolesrealizarmásde un viaje, algunosde ellos enperiodono estival.

Unido a esto,puedenestarlos efectosde las recomendacionesde política laboraly turísticade

la U.E. que se dejaronsentir enEspaña:las vacacionesfraccionadas,y los nuevosestilosde

vida selas sociedadespost-industrializadas.
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GRÁFICO N0 2,4.2.
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Fuente: ESADE-INVYMARK (1998).Elaboración propia.

Tambiénes dedestacarel aumentodel turismo internacional;de 1982 a 1990 casi se

triplica el porcentajede turistasespañolesquerealizaronviajesa] extranjero.Estecambioen la

orientacióndel viajehay quesituarloen relacióncon la políticaexteriorde laépoca,asícomo

los cambiosenla estructurasocialespañola.

En el periododel 1973-1990y dadoslos cambiossociales,económicosy culturalesen

nuestro país, el turismo experimentaun cambio, no sólo cuantitativo con el aumentodel

porcentajede poblaciónque realizaalgún viaje, sino un cambio cualitativo en la forma de

viajar quepodríaresuniirseen los siguientesaspectos:los españolescadavez viajábamosmás

al extranjero,los viajescadavezsonmásfraccionadosy de menosduración.

A comienzosde los años90 seempiezaun procesodecambioen la actividadturística

unidoa unacierta recesiónen los viajesde los españolescon relacióna la décadaanterior.El

proceso de generalizaciónvacacional sufrido desdelos años 70, encuentraun freno a

comienzosdeestadécada.Incrementándoselos viajesdemayorduracióny reduciéndoselos de

corta duración. Esta recesión podría asociarsea factores coyunturales como la crisis

económica,manifestadano sólo en el númerode españolesque viajan, sino tambiénen la

disminuciónde los viajes al extranjero,que, en principio, suponemayor gasto que los viajes

dentrodel propiopaís.Tendenciaquea finalesde la décadaestáremitiendocomo efectode la

mejoraeconómicadela sociedadespañola.

Hay que destacar,asimismo,que en estosañosnoventala importanciadel consumo

turísticode los residentesha sido sumamenteimportanteparala formaciónde la rentanacional,

no sólo en cantidadsino tambiénencalidad,ya que sus cifras de gastopor turismo y viajes

xi
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mantienenunatendenciasuperior,aunquea finalesde la décadaseacortarespectoal consumo

turísticode los no residentes.

En definitiva, unavez analizadoslos cambiosgeneralesen el turismo de los españoles
en las tresúltimasdécadas,podríamosconcluir quela demandaturísticaennuestropaísha ido

en incremento,acordecon los cambios,en equilibrio: económicos,socialesy culturales,de la

Europade fin de siglo.
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3.- LA DEMANDA DEPORTIVA DE LOS ESPAÑOLES 1.975-1,998: DEPORTES

NÁUTICOS

Con el objeto de complementarlos aspectossocialesdel deportey del ocio de los

españoles,en nuestrocaminohacia el conocimientode la realidaddel Turismo Náutico,y

ofrecer una base empírica a la argumentaciónteórica comentadaen el primer Capítulo,

consideramospertinenterecoger los datos de los distintos estudioscomparativossobre la

evoluciónde los hábitosdeportivosde la poblaciónespañolay sus actitudesy valoresen tomo

al sistemadeportivo en el tiempolibre, en el que setrata deofrecerunavisión sociohistórica

contemporáneade las relacionesde los españolesconel sistemadeportivo.Paraesteapanado

secuenta,preferentemente,con los resultadosde los estudiosy encuestasrealizadasporGarcía

Ferrando(1.997)132. En su último trabajo recogecinco encuestasparalos años: 1975-1995,

cuatrodeellasdirigidasporel propioManuelGarcíaFerrando133.La informaciónsecompleta,

al igual queenel apartadoanterior,con los estudiosy encuestasrealizadasparalasactividades

deportivasentiempo deocio de los españolesrealizadaspor: Ruiz de Olabuenaga(1994)134;y,

las encuestasrealizadaspor liNVYMARK-ESADE (1998)’~~,y ESADE(1999)136.

132 GARCÍA FERRANDO, Manuel (1997) Losespañolesy el deporte. 1980-1 995. Un estudiosociológico sobre

comportamientos, actitudesy valores. ConsejoSuperiorde Deportes.En nuestroanálisisderelacionarel deporte
y el turismo, tomaremos los principales datos aportados por el autor, para nuestra investigación.

- Años 1995, 1990, 1985 y 1980. Encuestasdirigidas por Manuel GarcíaFerrandobajo el patrocinio y la

colaboracióndel ConsejoSuperiordeDeportesy el Centro de Investigaciones Sociológicas.- Año 1975.Encuesta
de alcancemáslimitado encargadaen 1975por la DelegaciónNacionaldeDeporteala empresaIcsa-Gallup.
La Ficha Técnica para la encuestade 1995 es la siguiente: Trabajo de campo realizado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) entre el ¡5 y el 26 de Noviembre; muestradefinitiva 4.271 entrevistas;
selecciónde muestreoaleatorio de 227 municipios (47 provincias), muestreo polietápico estratificado por
conglomerados (municipios), con selección de individuos por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad; el error
muestral de +1- 1,5%, para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y P=Q

‘34 RUIZ DE OLAiBUENAGA, J.I.(1994) Opus Cit pp.459-495

135 INVYMARiK-ESAiDE (1998) Encuesta “El Ocio y la percepción por parte de los españoles” en “Nuevos

escenarios para las industrias del ocio y el turismo” ,Estudiosde Gestiónturistica N0 5 Febrero 1.999 ESADE
(Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas). Ficha Técnica: muestra población residentesen
España mayores de 16 años, 800 entrevistas distribución aleatoria y proporcional a la población española,
estratificada por zonas geográficas y tamaño de la población, con cuotas de edad ,sexo y status; error muestral
para resultados globales del 3,53%, para P=Q=0,50, con una fiabilidad del 95,5%: muestreo realizado entre el 15
y el 18 de Enero de 1998, mediante entrevista telefónica asistida por el sistema Cati,

136 SUERA, JOAN (1999) Encuesta “El Ocio y la percepción por parte de los españoles, evolución 1998-1999”

realizada por. VIII SimposioInternacionalde Turismo. Barcelona 10-11 Febrero de 1999, ESADE (Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas). Ficha Técnica: Encuesta telefónica nivel estatal. Tamaño
muestra: 1007 entrevistas. Muestra estratificada por zonas geográficas y tamaño de ¡a población. Cuotas por sexo,
edad y status. Error muestral: 3%. Realizada a finales de Noviembre de 1998.
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El conocimientode la actividaddel deponenáutico lo recogemosde las informaciones

facilitadaspor las respectivasFederacionesnacionalesparael último bienio 96-97. Cenando
esteapanadocon las definicionessocialessobrelos hábitosdeportivosde los españolesy su

incidenciaen la náuticadeportivay recreativa.

3.1.-LAS ACTiVIDADES DEPORTIVASDE LOS ESPAÑOLESEN TIEMPO LIBRE

Y OCIO.

Comohemoscomentadoanteriormentela sociedadespañolaha evolucionadoen las
prácticasdel tiempo libre y el ocio experimentandounasprofundastransformaciones.El
depone,tantoensusvertientesde prácticay espectáculo,no ha hechootra cosaqueadaptarsea
las nuevasformasindustrialesdelocio en general,G. Ferrando(1997).ParaR. Sue(1982)hay
que distinguir entreactividadesde ocio de naturalezafisica, cultural, social y práctica; las
actividadesdeportivas van ocupandoun lugar cada vez más central no sólo entre las
actividadesde ocio de naturalezafisica, sino también entre las actividades de carácter
recreativoy turístico.

En investigacionesmáscercanas,Ruiz de Olabuenaga(j994)137 basándoseen los datos

obtenidosen el y InformeFOESSA,recogiendolaencuestarealizadaen 1992nospresentaun

panoramadel ocio en lasociedadespañolaque seestructuraen tomoa dasejesfundamentales,

el ejeocio dentro-fueradel hogar,y el ejeocio cotidiano-coyuntural.

El ocio cotidianodentrodel hogaresel queocupamáshorasconla televisiónal frente,
segúnlos datosFOESSA,perohayunaextensióny mayorvaloraciónsobretodo dentrode los
estratossocialesmásdinámicosde la sociedad(jóvenes,urbanos,clasemediao media-alta)del
ocio coyuntural fueradel hogar. Tal comoseñalaRuiz Olabuenaga(1994)“el viaje y el juego

gozan de importancia creciente”, porque “los viajes y las formas diversasde aventurase

multiplican como formas de sustituir la realidad”. Peroel ocio españolpresentamuchas

“disparidades”,y comohemosapuntadotenuementeal referimosaquieneseligenestasnuevas
formasde ocio y turismo,“la disponibilidadeconómicaesel factormásdiscriminante”parael

ocio engeneral,y enespecialparaestenuevotipo de ocio.

El turismo seencontraríadentrode estacategoríade ocio coyuntural fueradel hogar.

Mientras que el deponepracticadohabitualmenteestarádentrodel ocio cotidiano, perofuera

del hogar.No obstante,unaclasediferentede prácticadeportiva,paranosotrosmásinteresante,
pareceir unidaa estosnuevostipos de turismo.

137 RUIZ DE OLABUENAGA(1994) Op. oit., PP.459-495
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3.1.1.-Actividadesmásfrecuentesdel deponeen tiempolibre

En las diversasclasificacionesde ocio propuestas,el deporteaparecesiemprecomo una

actividadfisica de ocio queocupaun lugarcentral en nuestracivilización industrial. Hay pues,
unaevidenterelaciónentreocioy depone.Lasactividadesde ocio se realizanen el tiempo libre,
estoes, en el tiempo de no trabajo, y las actividadesdeportivastanto como espectadorescomo
participantes,y salvoen e] casode los deportistasprofesionalesy de altacompetición,serealizan
en el tiempo libre, como actividadesde ocio. El deponees un tipo especialde ocio, con sus
propiasformasy funciones,al igual queconsupropiocontextoy orientaciones.

El deportese ha convenidoen parte integrantede los hábitos de la vida cotidianade
segmentosmuy amplios de la sociedad,lo quejustifica que se estudiedesdeel punto de vista
sociológicoal deporteen el contextode las prácticasculturalesde la población.En estesentido
desdela Sociologíadel Ocio parecemás adecuadocontemplarel depone,o mejor dicho, la

prácticadeportivaen estecaso,dentrode los estilosde vida y hábitosde la vida cotidianade la
población,comocontraposicióna los excesosdel granespectáculodeportivo.Así pues,la clave
desdeun punto de vista sociológico,es considerarel deponeen el contexto de las prácticas
culturalesde la población,como destacaPociello (1981)138,dentro de la tradición críticade la

Sociologíafrancesadel Deporte.

Paralelamentea lo queocurreen el restode pautasculturalesdel ocio, y de forma más
destacadaenel deporte,teniendoen cuentaqueesunade las actividadespreferidasde tiempo

libre de los españoles,’39la demandaasociadaa él no parecequevaya a disminuir en los
últimos años.EnEspaña,al igual queen otrospaíses,sedantodaslascircunstanciassocialesy
culturales que han hecho del deponeuna actividad de masas. Como circunstanciasmás
evidentescabedestacarla reducciónde la jornadalaboral, y el consiguienteincrementodel
tiempo libre disponible,el papel preponderanteque jueganlos espectáculosdeportivoscomo
elementosde entretenimientoy distracción,junto consu influenciaen el deponede masas,y

los cambiosque han tenido lugar en la consideraciónde la actividadfisico-deportivacomo
determinantede la saludy de unavida longevay satisfactoria.

Es obvio que la crisis económicade los añossetentaha incidido negativamenteen la
calidad y cantidad de ocio de las poblacionesoccidentales,en general, y de la población
española,en panicular.Peroa pesarde todo hanquedadocomologros dificiles de arrebatar

~ Ibídem

‘~ Cita libre O. FERRANDO, 1997
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unaseriede elementosde la vida social queincidenfavorablementeen el interéscrecientepor
el deporte:el tiempolibrede no trabajo,el largofin de semana,las vacaciones,la preocupación
por la salud,el deseogeneralizadode accederaactividadesde distraccióny entretenimiento,la

incorporaciónde la culturafisico-deportivaala corrientecentralde la culturade masas.Estosy
otros elementos,refuerzanla demandageneralizadade deporte,en sudoblemanifestacióndel

espectáculodeportivoy prácticadeportivaindividualizada(O. Ferrando)’40.

Segúnlos últimos datosde la encuestade GarcíaFerrandoen l995’~~, sobreel empleo
deltiempolibre, las actividadesdeportivasde los españolesseencuentranentrelas diezquese
realizanconmayorfrecuencia,conun 32%de la poblaciónafirmahacerdeportecomopráctica

de tiempo libre. Es interesanteresaltarel papel que representael deportedesdeel punto de
vistade observadorde los acontecimientosdeportivos,ocupandola novenaposicióncon 33%
deltiempolibre. (Vercuadron0 3.1.1.).

En cuantoa la situacióndel deponeen España,igualmenteen un principio el éxito
social del deporteestámuy relacionadoconel ascensode las clasesmedias,tal comoseñala
Ruiz Olabuenaga(1994). Pero la democratizacióndel deporte se ha producido cuando el
procesode civilización estabamásavanzado,por lo que aunquela prácticase ha extendido,el
nivel de participaciónsigue siendo menor al de otros paises.En la encuestarealizadapor
ESADE (1999) los deportesocupanel 40% en las actividadeshabitualesde ocio de los
españoles;y, un 56,6%algunavez al año,segúnel informe FOESSAde 1992,(mientrasqueen
Inglaterrallegaamásdel 80%).

Lo que se ha producido,dado el momentode desarrollodel procesode civilización en
el que se ha dado una mayor democratizacióndel depone,ha sido la extensióny accesoal
deporteespectáculo,con lascaracterísticasquehemosseñaladoquela democratizacióntrae en

estesentidoal depone:profesionalismo,apariciónde unagranindustriaalrededor,orientación
al espectáculo,diferenciaciónde fines entreel espectadory el atleta,etc.

La comparaciónque realizaGarcíaFerrandode los resultadosobtenidosen las tres

últimas encuestas,pone de manifiestoel papel del deponeen la sociedadespañolacomo
actividad de ocio moderno.El deportecomo objeto de práctica personalocupael 90 lugar
dentrode las 10 actividadesde tiempo libre realizadascon mayor frecuencia,por partede la
poblaciónen 1995, al igual queocurrióen la encuestade 1985. Sóloen la encuestade 1990 el
hacer deporteaparecíacomo actividad de tiempo libre citada en 60 lugar. No obstante,la

~ (IARCiA FERRANDO, Manuel (1997) Op. ch. p. 70.

141 Ibídem
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observaciónde las sedesponede manifiestoque la tendenciaal ocio pasivo,ver deporte,aún
estápor delanteen las actividadesde unagranmayoríade españoles.(Ver cuadron0 3.1.2.).

CUADRO N0 3.1.1
EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION ESPAÑOLA (%) (1995~

Tipo deactividad
Estarconla familia 76
Ver la televisión 69

Estarconamigos/as 54
Leerlibros o revistas 45

Oír la radio 43
Escucharmúsica 42

Saliral campo,ir de excursión 40
Ver depone 33
Hacerdepone 32
Ir al cine 27
Salir con novio/a o algún 18

chico/a
Hacertrabajosmanuales 18

Irabailar 17

No hacernadaenespecial 16
Ocuparsedeljardín 10

Ir aunaasociacióno club 10
Ir al teatro 8
Tocarun instrumentomusical 4

Ir a reunionespolíticas 2
Otrasactividades 8

(4.271)

Fuente: M. García Ferrando, 1997.

Así pues,hacerdeponees unaactividad de tiempo libre que revistedistinto gradode
importanciaentrelosdiferentesgrupossociales.Atendiendoal génerola prácticade un depone
es más unaactividadmasculinaque femenina:el 41% de los varoneshacedeporte,en tanto
que el porcentajeentrelas mujeresdesciendeal 23% (ver CuadroN0 3.1.3.). La edadtodavía

separamásqueel géneroen los hábitosdeportivosde tiempo libre. Segúnavanzala edadva

disminuyendoprogresivamentela práctica de deportecomoactividadde tiempo libre, que
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alcanzael máximo entrelos jóvenesde 16 a 24 años(53%), y el minimo entre las personas
entrelos 55 a65 años(10%).

CUADRON<V3.l.2.
LAS DIEZ ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE REALIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA(1985

-

19951

1985 1990 1995

Estar con la familia Estar con la familia Estar con la familia

Estar conamigos/as Ver la televisión Ver la televisión

Oír la radio Estar con amigos/as Estar conamigos/as

Ver la televisión Leer libros y revistas Leer libros y revistas

Escucharmúsica Oir la radio Oír la radio
Ir al cine Hacerdepone Escucharmúsica

Salir al campo Escucharmúsica Salir al campo
Ver depone Ver depone Ver depone

Hacer depone Salir al campo Hacer depone

Ir a espectáculos Ir al cine Ir al cine

Fuente: M. GarcíaFerrando; 1997.

Un primerdatosignificativo en el procesode cambiosocialque sehaproducidoen la

sociedadespañolalo representaqueen la actualidadno existenprácticamentediferenciasen la

consideracióndel tamañodel municipio de residenciapara la práctica del depone;se puede
observarque no hay diferenciassignificativasentre los residentesen pequeñospueblosy

ciudadesy las personasqueresidenen las grandesurbes(G. Ferrando,1997)142.

Si prestamosatencióna dos indicadoresde desigualdadsocial, como son el nivel de
estudiosy la clasesocial, los resultados del CuadroN0 3.1.3. y Gráfico N0 3.1.1, ponende
manifiestoqueel primero discriminamása la poblaciónque el segundo.Las diferenciasde
prácticadeportivaentreel gruposocialeducativamentemásbajo,el queno tieneestudios,y el

grupo más elevado, el que poseeestudiossuperiores,son las más amplias de todas las

registradasentre los diferentesgrupos sociales,con el 8% y el 55% que “hace deporte”,

respectivamente.Inversamentea lo que ocurre con los grupos de edad, los porcentajesde
prácticadeportiva de tiempo libre van aumentadoprogresivamentesegúnlo va haciendoel
nivel de estudios.Estadiferenciase mantienerespectoa la estratificaciónsocial, aunquelas
prácticasdeportivasen tiempolibre son menosacusadasentrelos integrantesde la clasealtay
media alta, el 44% y 39%, respectivamente;que en los que componenel grupo másbajo:
obrerosno cualificados,el 19%.

142 Ibídem, PP. 32
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CUADRO N0 3.1.3.

PORCENTAJES DE POBLACION OUE HACE DEPORTE COMO ACTiVIDAD DE TIEMPO LIBRE

.

SEGÚNALGUNAS CARACTERíSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS <1995~

Características sociodemográficas

Género

Edad (años)

Tamaño municipio

Varones

Mujeres

16-24
25-34

35-44

45-55

55-65

2.000-10.000
1 millón y más

(%) hace depone

41

23

53

38

30

23

10

27

29

Niel de estudios Sin estudios

Primaria

Secundaria
Formación Profesional

Medios Universitarios

Superiores

Clase social Alta-Media Alta

Nuevas clases medias
Viejas clases medias

Obreros cualificados
Obreros no cualificados

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997.

8

15

45

49

55

44

39

27

29
19

Así graciasa queel deporteentróen Españaen un estadiomástardío del procesode
civilización, las clasesprivilegiadas se han defendidomejor ante la democratizaciónde la
prácticadel deporte, sobre todo en cienos deportes.Hay una falta de democratizacióny

extensióndel deportepracticado(actividadesnáuticas),lo que seagudizaen aquellosen que
parasuprácticaseprecisade un desembolsoeconómicoinicial importante.

Si comparamoslos estudiosde G. Ferrandocon el resto de indicadoresqueestamos
manejandopodemoscomprobarlas mismastendenciaspara la sociedadespañola.La práctica
del deporteescentral sólo paraunasminoríasselectasentomoa lo cual gira suestilo de vida.
El deporteparaquien lo practicaes algohabitualy partede un estilo de vida diario. Ruiz de

Olabuenaga(1994) señalasobrela basede los datosdel informe FOESSA,que la clasemedia
y la clasealtapracticanmásdeporte,y quea mayornivel de educacióntambiénsepracticamás
deporte. Tanto es así, que pesea que los hombrespractican másdeporteque mujeres, el
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aumentode la prácticadeportivaentremujeresjóvenesde clasemedia y educadahaceque

estasalcancentasasdeparticipacióndeportivamásaltasque las de hombresclasespopulares.

Estos datos recogentambién la correlaciónde que a más estudiosy más clase social la

importancia del deponedentro del estilo de vida es mucho mayor. De acuerdocon estos

mismosdatos,cuandosepracticadeportesehacehabitualmentey comopartede un estilo de

vida diario. Visto lo cual, nos podemosreafirmaren que la prácticadeportivaescentral para

unasminoríasselectas,entomoal cualgira suestilo de vida.

GRAFICO N0 3.1.1.
PORCENTAJES DE POBLACION OUE HACE DEPORTE COMO ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE

.

SEGUN ALGUNAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS (19951

60
50

40

30 u
20
10

0 II 1.1

Fuente: M GarcíaFerrando 997

También es característicoenel perfil de las personasconactividadesdeportivas,según
los datos que estamosmanejandodel Informe FOESSA (1992) y los estudios ESADE
(Noviembre1998): el serresidenteenciudadesde tamañomedio,y el carácterjuvenil de estos
practicantes,que quedade manifiesto tanto en una mayor frecuenciacomo en una mayor
intensidaden la prácticadeportiva. Todosestosestudioscoincidenen establecerla fronteraque
suponeel final de la actividaddeportivaen los 35 años,aunquelos estudiosESADE (1999)
aunquecoincidenen estaedad,resaltantambiénuna prácticadeportivamuchomayor de 16 a
24 añosque entre25 y 34. Por suparte,Ruiz Olabuenaga(1994)señalaque el establecimiento

de unafrontera enlos 35 puedeser debido“a lascondicionesimpuestaspor la fonnaciónde un
nuevohogar”, aunquehay tambiéncondicionamientosy limitacionesfisicas evidentesa partir
de esaedad,queen muchosdeportespuedeserdecisivaparaexplicarestefenómeno.
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El únicogrupo nojuvenil, enel que seha detectadoun interéspor la prácticadeportiva,
es el queen el estudio realizado por J. Suredapara ESADE (1.999), en su estudiode las
tipologíasdel ocio de los españoles(“Los ociotipos”), ha sidodenominadocomo“hedonista”.
y quesecaracterizapor estar formadopor hombres,de edadalta, con alto nivel económico,
quevaloranmuchoel ocioy apreciantantoel comery beberbien,comola lectura,la música,o

los hobbies,y dentro de los quesedetectaun alto grado de asociacionismo,y que representa
segúnel estudioun 9,5%de los entrevistados.Es esteun sectorclaramenteesclarecedora la

hora de explicar la falta de democratizacióndel deporteen España,formado por unaclase
mediay alta, culta parala queel deporteforma partede suestilo de vida (independientemente

de la edad),y quepertenecea algúntipo de club deportivo.Prototipodel usuariode la náutica
en los puertosdeportivosespañoles,comotendremosocasiónde comprobaren los Capítulos

VIy VII.

Lasencuestasrealizadasponende manifiestoque las actividadesde tiempo libre que
giranen tomoal hogary la vida familiar suelenrealizarseconmásfrecuenciacotidiana.Por el

contrario, las actividades deportivas configuran un estilo de vida que está marcado

mayoritariamentepor el “habitus” social y cultural de la familia. Atendiendono a la práctica

efectivade actividadesde tiempo libre, sinoa las actividadesa las que la poblaciónle gustada
emplearsu tiempolibre en casode quedependierade la propiacapacidadpersonalel decidirlo;
el hacer deportees elegidocomo unaactividad deseadapor un segmentobastanteamplio de

poblacion.

ParaO. Ferrando’43,en la encuestamásrecientede 1995,el hacerdeportesesitúacomo

la cuartaactividadmásdeseada,puesasí lo afirma el 34% de los encuestados,sólo precedida
por estarcon la familia, con el 41%; salir al campoy de excursión,el 36%; y, estarcon los

amigos,el 35%. Al compararlos resultadosde estaencuestamásrecienteconlos obtenidosen
las dos encuestasantenores,no se observancambios muy significativos como no sea el
refuerzodel deseode realizaractividades fisicas bien seandeportivaso en naturaleza(G.

Ferrando,1997)144

El deseode hacerdeponeseencuentraampliamenterepartidoentreel conjunto de la
población.Aunquecontinúasiendomayorla proporcióndevaronesquede mujeresquedesean
hacer deporte,las diferenciasporcentuales,39% frente a 29%, sonmenosacusadasque las
registradasal medir el usoreal del tiempo libre. Algo similarocurrecon los distintosgruposde
edad,ya queaúnsiendolos másjóveneslos queeligen en mayor proporciónla actividadde

“~ Ibídem,p.38

‘44 Ibídem
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hacerdeporte,las diferenciasconel restode la poblaciónadultasonmenoresqueenel casodel
uso que realmentehacen del tiempo libre. Sin embargo,el nivel de estudios continúa
diferenciandofuertementea la poblaciónsegúnsu deseode hacerdeporte,conun mínimodel
14% entrelos queno tienenestudios,y un máximodel 47%entrelos queposeenestudiosde
caráctermediouniversitario.

Como manifiesta(1. Ferrando’45,las actividadesdeportivasen el tiempo libre y el
interésde losespañolespor el deportehanalcanzadounaciertaestabilidad,situándoseentreun

60-65% de respuestasfavorablesparala décadade los noventa,unavez que no ha dejadode
aumentardesdelos datosregistradosen 1975,conun 50%de contestacionesquemanifestaban

mucho o bastanteinterés. Estos datosson interesantes,pero como podremosobservarmás
adelante,las respuestasa la encuestaestándirigidassobreactuacioneso prácticasde depones
mayoritarios,quedandofuera las nuevasoportunidadesde práctica deportivay recreativaen
otras posiblesactividadesde tiempo libre, por ejemplola actividadde la náuticarecreativa,
comoen la actualidadseestáproduciendoen los paisesvecinosdel litoral mediterráneo(ver

Cuadron0 3.1.4).

CUADRO N0. 3.1.4.
EVOLUCION DEL INTERES DE LOS ESPAÑOLES POR EL DEPORTE (%1 (1975-19951

Interés por el depone 1975 1980 1985 1990 1995

Mucho 18 15 20 23 22

Bastante 32 33 39 42 41

Poco 22 27 25 23 25

Nada 28 22 15 11 12

Nocontesta - 2 1 1 -

(2.000) (4.493) (2.008) (4.625) (4,271)

Fuente: M. García Ferrando; 1997. Elaboración propia.

3.12.-Los hábitosdeportivosde los españoles

Desdenuestro objetivopor conocerel papel que ocupanlas actividadesnáuticasen los
hábitos deportivos de los españolescomentaremoslos datos aportadospor las encuestas
deportivasrealizadasporO.Ferrando(1997),parael periodo1975-1995.La prácticadeportiva
continúadifundiéndoseentre capascadavez másampliasde población, puestal como se
observaen las distribucionesde frecuenciasel CuadroN0 3.1.5., el nivel de prácticadeportiva
registradoen 1995 essuperioral registradoen la encuestaanteriorde 1990, y casi duplica el
nivel registradoveinteañosantes,cuandoserealizóla primeraencuestadeportivaen 1975.

145 Ibídem
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EVOLUCION DE LA PRACTICA
CUADRO N0 3.1.5.
DEPORTIVA DE LOS ESPANOLES <%) (1975-1995)

Panieipaeión deportiva 1975 1980 1985 1990 1995

Practicaundeporte 15 16 17 18 23

Practica varios depones 7 9 17 17 16

No practica ningún deporte 78 63 53 36 35

Antes practicaba, pero ahora no - 10 13 26 26

Nocontesta - 2 - 3 -

(2.000) (4.493) (2.008) (4.625) (4.271)

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997. Elaboración propia.

Centrándonosen la encuestamás recientede 1995, se observaque casi un 40% de la
poblaciónafirma que practicauno o más deportes.Por el contrario, aunquemucho se ha
avanzadodesde1975en queel 78%de la poblaciónmanifestabaque no realizabanla práctica
de algúndeporte,en la actualidadun grupo amplio del 35% reconoceque no practicani ha
practicadoanteriormentedeporte. Por otra parte, una cuartaparte del total de la población
(26%), afirma que aunqueen la actualidadno practicadeportealguno,anteriormentesilo ha

hecho.

GRAFICON0 3.1.2.
EVOLUCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA DE LOS ESPANOLES 1%) <1975-1995

)

u PracticaLii deporte
• No practicadepodes

Practicabarios deportes

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997.Elaboración propia.

La diversidad de hábitos deportivos entre los diferentes grupos sociales permite
constatarel fuerte caráctersocialmentesegmentadode la prácticadeportiva. A grandesrasgos
se puedeseñalarque los varonespracticanmásdeporteque las mujeres, al igual que los
jóvenessuperanclaramentea los de mayor edad,así comolo hacentambiénlas personasde
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nivel social y económico superior con respectoa las personasde niveles inferiores (G.

Ferrando,1997)146

Segúnlos datos querefleja la encuesta,en 1995, el 48%de los varonespracticauno o
variosdeportes(el 22% practicadoso másdeportes);por suparteestarelacióndesciendeal

30% en las mujeres:el 20% un solo deponey un 10% dos o más.El diferencial de práctica
entrevaronesy mujeresse sitúa,pues,en 18 unidadesporcentuales,lo quesignificaunaligera
mejoraconrespectoa los datosde 1985que ofrecíanun diferencialdel 20%. Sin embargo,en
relacióncon los datosde 1990 el diferencial se ha hechomayor, ya quela diferenciaquese
regisíró entoncesalcanzabael 15%, lo que parece indicar que el incremento de la
incorporacióna la prácticadeportivaha sidoun poco más intensaentrelos varonesque entre

las mujeresen los últimos cinco años.Comobien señalaG. Ferrando(1997)147,quizáshaga
falta disponerde unamayor perspectivatemporaly ampliar la seriehistóricade los hábitos
deportivosde la población,pues,las diferenciasen los nivelesdeprácticaentrelos hombresy
mujeressemantienenen términossimilaresa los de hacediez ~ Estamosde acuerdocon
el principal estudiosode la Sociologíadel Deporteen nuestropaís, pero como pondrá de
manifiestola presenteinvestigación,las diferenciaspor géneroen la actividaddeportivason
muy ampliascuandohablamosde determinadosdeportesminoritarios,comopuedeserel caso
de la náuticadeportivay recreativaen nuestropaís;practicadaprincipalmentepor hombresy
dondeel papel de la mujer no solamenteestadistantecuantitativamente,sino que esutilizado
como elemento de significación y ostentaciónque puede clasificarsecomo ocio vicario
(Veblen, 1995).

Comparandolos grupossocialesresultantesde estratificara la población segúnniveles
de edad,el gran diferencia]de prácticadeportivaregistradoen 1995 entrelos másjóvenes-el
61% depracticantesentrelos jóvenesde 16 a24 años-ylos másmayores-el 15%entrelos que
cuentanentre55 y 65 años-,es muy similar al que seobservaen las dosencuestasanteriores,
peroentérminosrelativosel incrementode practicantesde mayoredadha sidosuperioral que
hatenido lugarentrelos jóvenes.En efecto,en la última décadaseha duplicadoprácticamente
la proporción de personasde más de 55 años que hacen deporteen España-del 7% de
practicantesen 1985 se ha pasadoal 15% en 1995-, en tanto que el incrementoentre los

~46Ibídem,p. 48

147 Ibídem, p. 49.

148 0. FERRANDO (1997), propone que parece conveniente que se estudien con mayor profundidad las pautas

que diferencian a niños y a niñas en las clases de Educación Física en la escuela, y también se analicen los tipos de
ofertas deportivas quereciben losjóvenes de uno u otrosexo. Quizás conociendo mejor la diferenciación según el
género que se produce en la niñez y primeras etapas de la juventud por lo que se refiere a la socialización primaria
en la educación fisica y en el depone, podamos encontrar una explicación más clara sobre la diferencia de varones
y mujeres en el sistema deportivo en España. Opus Cit PP. 49-50.
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jóvenesde 16 a 24 añosha sido sensiblementemenorporquesepartíade nivelesde práctica
queya eranmuy elevadosen 1985-el 53%-, lo quehacequeel porcentajede prácticadel 60%
registradoen 1995 signifique sólo una ligera mejoria en la última década(O. Ferrando,

l997)’~~.

CUADRO N0 3.1.6.
PRACTICA DE ALGUN DEPORTE EN FUNCION DEL GENERO Y LA EDAD (%‘i <1985-19951

Uno Varios Ninguno
1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995

Género
Varones 20 19 26 22 23 22 55 53 52

Mujeres 13 16 20 9 10 10 77 71 70

Edad

16-24 25 26 32 28 31 28 46 40 40

55-65 5 6 12 2 3 3

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997. Elaboración propia.

90 89 85

Para O. Ferrando 150 la práctica deportiva de los deportesen general, se encuentra
extendidade forma bastantehomogéneaen toda Españay las diferenciasque se observan
cuandosecomparanlas zonasruralesy las áreasurbanasparecenbastanteestabilizadas.Donde

seobservanlas diferenciasmásnotablesen los nivelesde prácticaesen la estratificaciónde la
población segúnsu nivel de estudios,tal como se observaen la siguientedistribución de
resultadosde la encuestade 1995:

CUADRO N0 3.1.7.
PRACTICA DE ALGTJN DEPORTEEN FUNCIONDEL NWEL DE ESTUDIOS<%b(19951

Uno Varios Ninguno

Nivel dc estudios

Sin estudios

Primaria

Medios universitarios

Superiores

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997.

11 2

14 5

31 29

33 33

87

81

40

34

El diferencialde prácticaen uno o variosdeportesentreel grupointegradoporpersonas

conestudiossuperiores-con el 66% de la práctica-y el grupo formadopor los que no tienen

Ibídem, p. 48.

~ Ibidem, Pp. 50-5 1
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estudiosformales-el 13% de práctica-es el máselevadode todoslos registrados,puestoque
alcanzael 53%. Estos datos ponen de manifiesto el caráctersociocultural de la práctica
deportiva, ya que están más relacionadaslas diferencias en los hábitos deportivosde la
población con el nivel educativo que con el nivel económico o la edadtal como viene
determinadopor la clasesocial o el grupo socioeconómicode pertenencia.Así, el nivel de
prácticaentrelos miembrosde la clasealtay mediaaltaes el 56%,mientrasqueentrela clase
queintegranlos obrerosno cualificadosesel 24%, lo quearrojaun diferencialde prácticadel
32%(G. Ferrando)151.

Conrelaciónal usodel deporteentiempo de ocio, Ruiz de Olabuenaga(1994) va más
allá. De acuerdoconlos datosdel V InformeFOESSAlo que seha producidoen España,más
queunaextensióndel deporteha sidounaintensificacióndeldeportedentrode la mismagente,

dentro de las mismasclasessociales.Paraexplicarestefenómeno,Olabuenaganos presenta
una tipología de ciudadanos según su práctica deportiva, agrupándolosen tres tipos

diferenciados:

— “Deportista Marginal”, queseráaquelqueno practicanuncaningúndeporte.

—“Deportista Exclusivo”, que será aquel que practicauno o dos deportescon más o
menosintensidad.

— “Deportista Polideportivo”, queseráaquelquepractiquetreso másdeportes.

CUADRO Nt3.L8.
TIPO DE DEPORTISTAEN 1992 <%

)

Tipo Deportista

Deportista marginal
Deportista exclusivo

Deportista polideportivo

Total

3 deportes

4 deportes 6

5 o más deportes 9

Fuente: V Informe FOESSA; 1. Ruiz
Olabuenaga. Elaboración propia.

El tipo denominado“Deportistapolideportivo” es un segmentoquehapasadode un 7%

a un 36% en los últimos 20 años segúnlos datos de encuestade los sucesivosInformes
FOESSA. Este es un segmentomas frecuenteentre la población joven. Esta importante
progresióny aumentodel “Deportista Polideportivo” sin que las tasasde prácticadeportiva

43

32

36

24
9

‘~ Ibídem, p. 52
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tengansubidastan significativas,corroborala tesis de la intensificaciónsocial del deporteque

no de suextensiónsocial.

Los datos de la encuestadel estudio “El Ocio y su percepciónpor los españoles”
ESADE-1NVYMARK (1.999)corroboranla intensificaciónde la prácticadeportivade la que

venimos hablando, al apreciar en la definición de “Tipos de Comportamiento”
complementariosentresí, una coincidenciade la misma gente en el interés por Deportes
activos,porDeportesindividuales,porDeportesde equipoy porDeportesal aire libre. Aunque
el informe no da cruces por estructurasociceconómicase puede entenderque a esta

clasificaciónpertenecenlos niveles socioculturalesmás altos de la sociedadespañolacomo
ponende manifiestolasencuestasrealizadasporGarcíaFerrando.

Paraeste autor,tambiénexistendiferenciasde niveles de práctica deportivaque se

registran al considerar la Comunidad Autónoma de pertenencia.Aunque los resultados
obtenidospara las ComunidadesAutónomasvienen afectadosde un margende error muy
superioral que acompañaa los resultadosglobales, se puedenclasificar las Comunidades
Autónomassegúnsu nivel de prácticadeportivamediantesu agrupaciónen tres bloques:el
primerode ellos lo integran las Comunidadescon niveles de prácticasuperioresa la media

nacional, como es el caso de Madrid, Baleares,Cataluñay Navarra (asimismo, las tres

primerasCC.AA. presentanlos principalesindicadoresen la prácticade la náutica,en número

de licencias de navegación);el segundogrupo lo integranlas Comunidadescon niveles de
prácticapróximosala medianacional. Se tratadel grupomásnumerosoy lo integranMurcia,

PaísVasco,ComunidadValenciana,Castillay León,Cantabria,Castilla-La Mancha,Asturias,
Aragón,Andalucíay Canarias;por último, seencuentrael pequeñode Comunidadesconunos
niveles de práctica deportivaclaramentepor debajo de ¡a media nacional, y lo integran

Extremadura,La Rioja y Galicia. Porel contrario,comoveremos másadelante,la comunidad
gallegaocupalos primerospuestosen las actividadesdel deportenáutico: piragúismoy remo,
y segundoenvela.

O. Ferrando(1997)152, manifiestaqueen la frecuenciaconque sehacedeportetambién

se registrancambiosdignos de ser resaltados,tanto en los que practicanvarias vecespor
semana,como los que utilizan los períodosde vacacionesparala realizaciónde las prácticas

deportivas.El cambiocuantitativamentemás relevantese registraen la categoríade los que
practicantres veceso máspor semana,que en 1995 representae] 42% de los practicantes,

cantidadquees másdel doblede la registradadiez añosantes,en la encuestade 1985. Dado
que el 38% de la poblaciónafirma que realizauna o dosvecesdeportepor semana,tenemos

¡52 Ibídem, p. 56
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que en 1995 el 80%de la poblaciónhacedeporteal menosunavez por semana,en tantoque

conmenorfrecuencialo haceel 14%; y, sóloenvacaciones,el 6%.

Estos datos permiten afirmar que no solamentese ha producido una expansión
meramentecuantitativadel númerodepracticantesdedeportesenEspañaen la últimadécada,

comoque los quepracticanlo hacenen la actualidadcon mayorfrecuencia,lo querevelaque
no sólo se está avanzadoen el planocuantitativosino tambiénen el plano cualitativo de la

intensidady frecuenciade la prácticadeportivaenEspaña.

CUADRO N<’ 3±9.
FRECUENCIA CON LA OIJE SE PRACTICADEPORTE

Grado de frecuencia 1985 1990

<%) <19854995)

1995
42Tresveceso máspor semana 20 31

Unao dosvecespor semana 25 28 35

Con menorfrecuencia 36 24 14

Sólo envacaciones 19 17 6

Fuente: NI. GarciaFerrando;

(680) (1.580) (1.666)

1997 . Elaboraciónpropia.

Porel contrario,esaltamentesignificativo el descensoen la prácticadel deporteen los

períodosde vacaciones,reduciéndosede un 19% en 1985, al 6% en 1995; es decir, en una
décadalas costumbresdeportivasde los españolesserealizanprincipalmenteen el tiempolibre

de la vida ordinaria,separandola prácticadel deportede las actividadesrecreativasen períodos

de vacaciones.Desdenuestropuntode vistaestosdatossonun ejemplosignificativo de la falta

deofertasrecreativasy deportivasespecíficasparapoderrealizaractividadesdeportivasen las

épocasde vacaciones,lo que demuestrauna separaciónentreel deportey el turismo,como

tendremos oportunidad de comprobarmás adelanteen relacióncon los deportesnáuticosy su

posibilidad de crear ofertas para la práctica recreativa y el aprendizajeen tiempo de

vacaciones. (CapituloVI).

Por lo quese refiereal tipo de deportesque se practicancon más frecuenciason: el
fútbol (36%), la natación (33%), y el ciclismo (27%), los deportesmáspopularesen nuestro
paísdurantela últimasdécadas.Por el contrario, los deportesnáuticosgozande pocademanda
de participantes,las actividadesde la velay el piragúismoy remo,sesitúanen los puestos20 y
21, conun porcentajede participaciónentreel 2% y el 1%, respectivamente.Lo cual,ponede

manifiestoun primer indicador sobre la reducidapráctica de los deportesnáuticospor los
españoles.(Ver cuadron0 3.1.10).
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Aunque no hay unarelaciónbiunívocaentrelos porcentajesde los practicantesde los
diferentesdeportesy el númerode licenciasfederativasexistentes,la informaciónreferentea

los datosestadísticosde las FederacionesDeportivasesmuy valiosa,ya que permiteconocer,

por ejemplo,que cuatrodeportes,el fútbol, la caza,el baloncestoy el judo representanel

51,2% de todas las licenciasfederativas,cuyo númerototal, segúndatos facilitados por el

ConsejoSuperiorde Deportes,erade 2.506.192en el año1995(6. Ferrando)’53.

Por lo que respectaa los deportesnáuticos,existencinco federacionesdiferenciadas,

ningunadeellasseencuentraentrelas federacionesconmayornúmerode licencias.Las mejor
situadasson las actividadessubacuáticasen el puesto180, y la vela en el 190, con 37.153y

31.087licenciasparael año 1995,respectivamente.Con un númerode licenciasnotablemente
inferior seencuentranel remo,en el puesto410, con 5.759 licencias;el esquínáutico,en el 530

con 1.033; y, la motonáuticaen el 540 con 836 licencias. Como podremosobservaren el
próximo apartadolas actividadesnáuticasen los últimos añosha mantenidounatendenciade

crecimiento muy reducida.

Desdeel punto de vista general, los datoscomentadosson muy similaresa los que

recoge Ruiz de Olabuenaga(1.994).De acuerdocon los indicadoresdel V Informe FOESSA

los deportesmáspracticadosenEspañason:

- La Natación, que es practicadaen general de forma habitualmentetanto por

hombrescomopormujeres.36,8%Si bien esteprimerpuestosepuededebera que

en el porcentajetotal se incluye como nadadorespracticantesa aquellosque lo

hacensolo enveranoy no habitualmente.

- -La Gimnasia,que es practicadatambiéntanto por hombrescomo por mujeres,
aunquelos primerosla practicansóloesporádicamente,mientrasque las mujereslo
hacende formahabitual,27%.

- -El “Footing”, que es practicadotanto por hombrescomo por mujeres,pero en
amboscasos esporádicamente,(“footing” y montañismo22%).

De los datosque sedisponenseha observadoque estostresdeportessufrenmenosla
falta de democratizaciónqueotroscomoel esquí,el golf, la náutica,etc.,debidoseguramente

aqueno requierenequiposcostosos.

Los demásdeportes,comoseve en el Cuadron0 3.1.11.,consiguenuna participación

claramente inferior.

153 Ibidem,p. 62
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Sin embargo,segúndatosdel mismoInformeFOESSAel deporteparael espectadorsí

está muy extendido.El espectadordeportivo esun grupo amplio, diversificadosocialmente,
queincluye alas clasesmenosfavorecidas,sobretodoatravésde la televisión.El deportetiene
en televisión unasgrandesaudiencias,que le confieren una gran importanciasocial. Ruiz
Olabuenaga(1994)nos indican“el espectadorismoesunade las caracteristicasmásrelevantes
de estademocratizacióndel depone.El tiempodedicadoa la lecturade deportes,a laaudiencia

de radioy TV esinmensamentemayorque la prácticadel mismo”, lo cualesdebidoa que “las

clasesmásdesfavorecidassecontentanconserespectadoresdel deporteatravésde los medios

de comunicación,especialmenteTV”. En Españase ha llegado a la situación de que “el

espectadoresmás importantesocialmenteque el propiodeportista”.

CUADRO N0 3±10.
ORDENACION DE LOS DEPORTES SEGÚN EL NÚMERO TOTAL DE PRACTICANTES (%) (1985

-

1995

)

Orden según % de los que hacen el correspondiente depone en relación al total de
número de practicantes
practicantes N0 de
federativas en licencias

1995 Depone 1985 1990 1995 1995

1 Fútbol 28 28 36 521.602

(campogrande) (21)
(sala,fiztbita) (15)

2 Natación 43 39 33 43.200
3 Ciclismo 18 15 27 52.760

4 Gimnasiamantenimiento 12 ¡4 16 -

5 Baloncesto 17 23 14 230.877
6 Carreraapie (joggíng) 22 15 13 -

7 Tenis 18 18 12 95.243

8 Aerobic,rítmica,danza - 5 12 -

9 Montañismo/senderismo 7 4 9 58.096

10 AtJetismo 13 9 9 92.578
II Pelota(frontón) 6 6 7 24.985
12 Esquí 5 5 6 45.641

13 voleibol - 6 6 47.594
14 Pesca - 5 5 70.496

15 Tiro y caza 8 5 5 426.022
¡6 Artesmarciales 2 4 5 50.051
17 Tenis mesa 8 5 3 8.958

18 Balonmano 7 6 3 67.752
¡9 Bolos, petanca - 3 2 36.120

20 Vela (navegación) 3 2 2 31.087
21 Piragllismo,remo 3 1 1 15.787

22 Rugby 5 2 1 ¡2.571
23 Hockey 3 1 1 6,937
24 Otrosdeportes ¡2 11 12 -

Fuente:

Total 2.506.192

M. García Ferrando; 1997. Elaboración propia.
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Si profundizamosen las actitudesquehacemoslos españolesde forma habitual. Un
dato curioso de este fenómeno, es que la práctica deportiva es una de las preferencias más

mencionadas por los españoles(32,3%),en el estudioESADE-INVYMARK de Enerode 1998,
sólo superada por “ver la televisión” (33,5%), y por delante de “espectáculos y eventos”

(18,8%),“música-radio” (16,9%),la “naturaleza” (14,4%),etc. No obstante, según el estudio J.

Sudera para ESADE de Noviembre del mismo año, cuando son todos los encuestadoslos que

entran a valorar la estructura de las preferencias en las actividades de ocio el “practicar

deportes” sólo alcanza la posición 26~ de un total de 36 actividadesposibles,pordelantede ver
televisión situada en el puesto 28. Este dato se puede deber precisamentea una gran

preferencia por la práctica deportiva y satisfacción en ésta, al formar parte de su estilo de vida,

sólo en aquellos que efectivamente practican deporte. Que como hemos visto forman parte de

untipo detenninadode personas,quedandola prácticadeportiva“reservadaa las clasesmedias
y acomodadas,y a la gente con estudiosmedios y superiorescon preferenciahombres”,

jóvenesy preferentementedeciudadesmedias.

CUADRO N0 3.1.11.

DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION EN VARIOS DEPORTES1%) (1992

)

Depone

Natación 36,8

Gimnasia 27

“footing”/montaiiismo 22

Deportesde equipo(ffitbol. baloncesto,balonmano,etc.) 15,7

Pesca 11,1

Tenis 9,5

Otrosdeportes(golf, esquí,moto, etc.) 8,6

Jugar a pala, paleta 7,1

Bolos 6,7

Caza 6.4

Fuente:V InformeFOESSA;1. RuizOlabuenaga.Elaboraciónpropia.

Por su parte, la actividad del deportey el gradode asociacionismopresentaindicadores
distintos. El grado de asociacionismoen el deporteal igual que en la sociedaden generales

bastantereducido.Estoponede manifiestounatendenciasecularde la sociedadespañola,cual
es la debilidaddel asociacionismode la sociedadcivil en España,debilidadasociativaquese
ha manifestadotambiéntradicionalmenteen el deportey ha sido destacadapor todos los
analistasque han reflexionadosobre el sistemadeportivo en los últimos años, ya que esta
carenciaasociativacolocaal deporteespañolen situaciónde inferioridad en relacióncon las
estructuras deportivas de los países centro y noreuropeos que exhiben una mayor y mejor

acción asociativa. (Cagigal, 1975; Cazorla,1979; Weyer, 1985;GarciaFerrando,1991).
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Como comenta G. Ferrando (1997)154, referente a la encuestade 1995, se puede

comprobarque sóloel 21%de los practicantesposeíauna licencia federativa, lo que representa

una mejora de 4 unidades porcentuales con respecto a los datos de la encuesta realizada en

1985. Esteporcentajetodavía bajo de practicantesqueestándadosde alta en la federación

correspondiente,se correspondeconla formamayoritariade hacerdeportepopularen España,
ya que el 69% de los practicanteshacendeportepor su cuenta,en tanto queel 22% lo hace
comoactividadde un club, asociación,organizacióno federacióndeportiva.Otro 7% de los
practicantesrealizadeportecomoactividaddelcentrode enseñanzaen el que se encuentra.

CUADRON0 3.1.12.
FORMADEHACERDEPORTEDELOSPRACTICANTES(%1 <1985-1995

)

Cómohace depofle 1985 1990 1995

Por su cuenta 68 63 69

Comoactividadcentroenseñanza 9 10 7

Comoactividad de club, asociación 17 21 22

Otra 2 1 2

(1.580) (1.666)(680

)

Fuente: M. Garcia Ferrando; 1997.Elaboración propia.

La distribución de los datos relativos a la posesiónde licencia federativay a la

pertenenciaa un club o asociaciónconsiderandolas principalesvariablessociodernográficas
revelaunasproporcionessimilaresa la prácticadeportivaprescindiendode la vinculación a

una asociación o federación. Hay que hacer notar que las diferencias son siempre mayores,
para cada una de las características sociodemográficas reseñadas, si nos fijamos en la posesión

de licencia federativa que si lo hacemos en la vinculación a un club o asociación.

Para G. Ferrando (l997)~~~, atendiendo al género, la mayor parte de los practicantes de

deporte que tienen licencia federativason varonesy en muchamenorproporciónmujeres,

como se pone de manifiesto al comparar los respectivos porcentajes del cuadro n0 3.1.13 (29 y

8%, respectivamente). Referente a la pertenencia a una organización deportiva, las diferencias

entre hombres y mujeres siguensiendonotables,aunqueno tan fuertes como en el caso

anterior, ya que para el caso de los varones el 26%de ellos realiza su actividad deportiva como

miembros de una organización (asociación, club), en tanto que las mujeres que hacen deporte

se encuentran en esta situación en un 17%de los casos. Estas diferencias respectoal géneroen
la práctica de los deportes náuticos son aún más significativas, pues en este tipo de actividad,

fuera de las etapas infantil y juvenil, predomina en los hombres.

‘~“ Ibídem, PP. 64-65

~ Ibídem,p. 67
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CUADRO N0 3.1.13.
POBLACIÓN CON LICENCIA O PRACTICA EN UN CLUB O ASOCIACIÓN (%) (1995

)

Tiene Práctica en un
Jicencia club o
federativa asociación

Género Varones 29 26
Mujeres 8 17

Edad (años) 16-24 29 27
25-34 19 21
35-44 19 17
45-55 9 19
55-65 15 20

Tamaño municipio 2.000-10.000 27 25
1 millón y más 20 18

Niel de estudios Sin estudios 5 12
Superiores 28 18

Clase social Alta-Media Alta 27 25
Obreros no cualificados 17 23

Fuente: M. García Ferrando; 1997.

Por lo que respecta en concreto a la vela y a la distribución de las licencias federativas

costeras y el género, se mantiene la masculinidad (70,07%), pero la participación femenina

alcanza un porcentaje sustancialmente mayor respecto al total de actividades deportivas, con

casi un 30% (29,93% del total de las licencias de vela) ; siendo significativa la Federación

Territorial de Ceuta, en la que las mujerescuentanconel 39,81% de las licencias.Por encima
de la media que se sitúa Galicia con un 33,16%, Valencia con el 32,75% y Tenerife con el

31,06% del total de licencias federativas.

A pesar del predominio masculino en la actividad náutica, en España en los últimos

años se observa una ligera tendencia al alza en la participación femenina en lo que a la vela se

refiere. En 1994, el porcentaje de federación femenina de vela era del 29,92%, pasando este

indicador a ser del 32,25% en 1997 y el 32,45% en 1998.

En 1994, no existian grandes diferencias en cuanto a las zonas, siendo la distribución

homogénea para los arcos Mediterráneo y Atlántico, pero en 1977 y, a pesar del alza en

términosabsolutos,nos encontramosconcierto retrocesode la federaciónfemeninaen el arco
Atlántico (29,65%en 1994y 22,69%en 1997; con una recuperaciónen 1998, alcanzandoel
28,77%), siendo la zona Mediterránea la que marca la tendencia al alza en cuanto a mujeres

federadas, pasando del 30,04% en 1994, al 33,58% en 1998:
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CUADRO N0 3.1.14
EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE LICENCIAS DEVELA POR GÉNERO <%1 (1994-1998

)

ZONA

Mediterráneo

1994

Var. Muj.

1997

Var. Muj.

1998

Var. Muj.

69,95 30,04 66,01 33,982 66,41 33,58

Atlántico 70,34 29,65 77,33 22,69 71,22 28,77

Total 70,02 29,92 67,74 32,25

Fuente:RealFederaciónEspañolade Vela.Elaboraciónpropia.

67,54 32,45

Aunque el número de mujeres regatistas ha aumentado, la vela femeninaen España
todavía sufre una situación de desequilibrio importante. La desigualdad de oportunidades es el

primer problema con que se enfrentanlas mujeresquequierennavegaren competición.Y,
aunque los límites de la mujer dentro del deporte de la vela no existen, sin embargo, tanto en la

vela ligera como en crucero, la proporción de mujeres que navegan es inferior a la de los
156

hombres

Al contrariode lo queocurrecon la prácticade los deportesnáuticos,paraO. Ferrando
(1997)157,el tamaño del municipio en que se reside no es un factor discriminante en lo que se

refiere al carácter asociacionistade la práctica deportiva, ya que los porcentajesde

asociacionismoy de posesiónde licencia federativano ofrecengrandesdiferenciassegúnel
tamañodel municipio. Inclusohayquehacernotarqueel asociacionismoy la prácticareglada

es relativamente más frecuente entre los que viven en las zonas rurales que entre los

practicantes de deporte que residen en las grandes metrópolis, ya que según los datos de la

encuesta el 27% de los practicantes que residen en municipios de menosde 2.000 habitantes

poseen licencia federativa y un 25% de ellos realiza su actividad como miembros de una

organización, en tanto que los correspondientes porcentajes entre los que viven en ciudades de

más de 1 millón de habitantes son el 20 y el 18%, respectivamente.

No obstante, como puntualiza el autor de las encuestas, de nuevo encontramos el nivel

de estudios como factor más discriminante, ya que establece las diferencias más significativas

en los hábitosdeportivosde los españoles.En efecto,entrelas personasqueno tienenestudios
formales el porcentaje de los que tienen licencia federativa no rebasa el 5%, siendo también

bajo el porcentaje de los que pertenecen a una organización deportiva, el 12%. En el otro

156 AZÓN, M. “Mujeres regatistas”.Yate.Agosto97. N0 371. Pp.22-23.”Hasta los Juegosde Seul 1988, cuandoel

470 fue seleccionadocomo embarcaciónparaféminas, no habíaninguna categoríaparamujeresen el circuito
internacional. En los JuegosOlímpicos Barcelona 1992, se incorporaronlas clasesLechner y Europacomo
embarcacionesparamujeres,sin embargohanpasado cinco años desde Barcelonay la progresión no ha ido a más.
Actualmenteenla velaolímpicasolamentehaytresembarcacionesparamujeresfrentea las sietedehombres.

~ GARCÍAFERRANDO,Manuel (1997)op. cit .P. 68
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extremo,el segmentode poblacióncon nivel de estudiossuperiores,encontramosque los
correspondientesporcentajesson28 y 18%, respectivamente.(ver CuadroN03.1.13).

Cuandosesegmentanlos datossegúnla clasesocialde pertenencialas diferenciasson

menosrelevantesque cuandoseconsiderael nivel de estudios.Los datosponendemanifiesto

quelos porcentajesmásaltosdeposesiónde licenciafederativay prácticadeportivaenel seno

deun club o asociación,sonmáselevadosentrelos miembrosdela clasealtay media/alta,con

el 27 y el 25%, respectivamente;perono son muchomásaltos que entrelas personasde los

miembrosde la clasesocialmásbaja,esdecir, la integradaporobrerosno cualificadosen los

que los respectivosporcentajessonel 27 y el 23%. Quedaclaroque el géneroy en mayor

medidael nivel deestudiossonlos factoresmáscondicionantesde los hábitosdeportivosde la

poblaciónespañola(G. Ferrando,¶997)15S~

Otro aspectoen la configuración de los hábitos deportivosde la población es el
referente al grado de frecuenciacon que se practicadeporte. A este respectoG. Ferrando
manifiestaque hayquehacernotarlo queporotro ladoesobvio, y es quecuantomayorseala

frecuencia con que se hace deporte, mayor es la importancia de esta actividad en la
configuraciónde los estilos de vida de los individuos. Estasafirmacionesen el caso de los
deportesnáuticosconllevangeneralmenteunasconnotacionesde “habitus” de actividadpor
partede la familia, segúnlos hábitosdeportivosdel padreo el abuelo,unido a la disposición
espacialde la vivienda, principal o segundaresidencia,en el litoral o en zonas de aguas
embalsadas(en los capítulosV y VI ampliaremosestosconceptos).

Respecto a los deportes náuticos, la vela y navegación (21%) se sitúan entre los

deportes en los que menos de una cuarta parte de sus participantes lo hacen una vez o más por

semana. (Ver cuadro n0 3. 1.15). Asimismo, es interesante destacar la frecuencia con que se

practican estos deportes; según los datos de la encuesta realizada en 1995, más de la mitad, el

55% sólo practica la vela en vacaciones (representa el porcentaje más alto de entre todos los

deportes practicados en la época estival), en tanto que un porcentaje bastante más reducido, el

10%practicala navegaciónconregularidadtresveceso máspor semana.En estosindicadores
encontramosquelos deportesnáuticosestánrelacionadosprincipalmenteconlas vacacionesy
la temporadaestival, dejando de manifiesto la ausenciade promociónde esta actividad
recreativa con posibilidades de realización en otras épocas del año (primavera y otoño,

principalmente) en el tiempo libre de la vida ordinaria de las poblaciones residentes en los

municipios costeros del país.

Ibídem,Pp. 68-69
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En generalpara los españolesdurantelas vacacioneslas actividadesrealizadasen la
vida cotidianacambiannotablemente:Descanso(38,5%)y Contactoconla naturaleza(20,5%)
seconviertenenlasmásfrecuentadas,segúnla encuestade ESADE-INVYMARK de Enerode
1998. Paralos redactoresde estaencuesta,la práctica del deporteen vacacionesocuparíala
terceraposición(16,9%),No obstante,segúnlas encuestasde GarcíaFerrando,los deportesde
recreación en contacto con la nieve y el agua son realizados preferentementecoincidiendocon
los períodos de vacaciones (37% esquí; 55%vela; y, 37%piragtlismo y remo).

CUADRON0 3.1.15
GRADODEFRECUENCIACONLA OUESEPRACTICANLOSDEPORTESMASPOPULARES

<1995~

Frecuencia

DEPORTE

Natación
Fútbol
Fútbol sala, fi.utbito, fútbol 7

Baloncesto
Rugby
Balonmano
Voleibol
Atletismo
Carreraa pie (jogging)
Tenis
Tenismesa
Hockey
Esquí
Judoy artesmarciales
Pelota(frontón)
Ciclismo
Montañismo/senderismo
Tiro y caza
Aerobic, gimnasia ritmica,
expresión corporal, gym-
jazz, danza
Bolospetanca
Gimnasiade mantenimiento
Piragilismo, remo
Vela (navegación)
Pesca
Otro

Fuente: M. GarcíaFerrando;1997.

3 6 más veces 1 6 2 veces
por semana semana

E u
23 45

21 53

17 46
19 50
7 35
Li 44
37 41
35 36
11 32
18 37
20 24
5 2

62 23
11 44
23 40

8 30
9 40

51 32

17
59
21
10
4

47

35
33
24
12
21
28

por Con menos
frecuencia

13
23
24
30
9

40
19
18
24
35
34
46
56
10
30
21
42
46

15

24
6
18
23
56
18

3.1.3.-Característicassocialesde los practicantesdeportivos.

Del mismo modo que el grado de interés por el deporte ofrece niveles muy diferentes

entre los distintos gruposde población, igual ocurre con la práctica de algún deporte, que
resultemuy variablesegúnse trate de un grupo u otro de población.Una buenapartede los

Sólo en
vacaciones

8
2

7
21
18
25
5
6

21
12
9

37
5
16
16
19
6

2

25
2
37
55
18
5
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sociólogosdel deportesehandedicadohastaahoraatratarde explicarlos nivelesvariablesde

participacióndeportivade la población.Por todo lo dichohastael momentoestáclaro que el
deporteno puedeconsiderarseun simple hechonatural,sinounaactividadsocial determinada

por el marcocultural,económicoy políticoque la haceposiblerelacionadoscon:

- Laadhesióna “otrossignificantes”determinadospor los lazosinterpersonales.

- La confianzao creenciaen la deseabilidaddel depone.
- Lageografiao factoresdel entorno.

- El tipo de oportunidad económica, esto es, la clase social, la educación y el nivel de

ingresos.(Coheny Felson,1979;Lííschen,1988;Rudman,1984).

A partir de estas consideracionesteóricas, García Ferrando159 formula cuatro
proposicionesen forma de hipótesis,que nossirvenparadar cuenta de los diferentes niveles de

participacióndeportivade la población:

• Cuantomayorseala proximidad y frecuencia de las relacionessocialesconindividuos
que practicandeporte, mayor serála probabilidad de que un individuo hagatambién

deporte.
• Cuanto más favorable sea la apreciaciónde los beneficios que reporta la práctica
deportiva,mayorserála probabilidadde queun individuo hagadeporte.

• Cuantomejor seala dotaciónen instalacionesdeportivasde un entornodado, mayor

serála probabilidaddeque hagadeporteun individuo queresidaen dicho entorno.
• Cuantomayorseael statussociocconómicode un individuo, mayorserála probabilidad

de quehagadepone.

En el casode los deportesnáuticosestasafirmacionesson unatriste realidad,pues,la
práctica de la actividad náutica deportiva se produce en círculos muy minoritarios,
normalmenteen tornoa un Club Náutico,conel caráctercerradoque hamantenidoestetipo de
instalacionesgeneralmentey, en una estructurasocioeconómicade nivel medio-alto,de la

manode familiaresdirectoso amigos(ver CapituloVI).

De estascuatro proposiciones se puedededucirunahipótesisde alcancemás amplio
para los grupos sociales, que sintetiza el contenido particular de cadauna de ellas: “los grupos

sociales tenderán a ofrecer niveles de práctica deportiva más elevados cuanto mayor sea su

nivel sociocconómico,cuanto mejores sean los niveles de equipamientodeportivo de su

entorno,cuantomejor valorensus componenteslos aspectospositivos del deporte,y cuanto

159 GARCÍA FERRANDO (1997).Op. cit., p. 76
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más intensasy estrechasresultenlas relacionessocialesque se produzcan en tomo a las
actividadesdeportivas”(O. Ferrando,1990)160.

Desdenuestropunto devista,en el casode los deponesnáuticoshabríaque añadiruna
quintaproposiciónrelacionadaconla promocióny facilitar el equipamientodeportivopara la
realizaciónde las actividadesdeportivasen la náuticade recreo. Que permitiríanacercarlas
posibilidadesde usoy aprendizajea un mayor porcentajede la población,preferentemente,en
los municipioscosterosde nuestropais.

3.1.4.-Formasdeentenderlo quees“depone”

Cadavez va a sermásdificil entenderlo queesdeporte,porqueéstecambiasin cesary
amplíasus significadostanto en cuantoactitud y actividad humana,comoal referirsea una
realidadsocial muy compleja. En el Capítulo 1, al referirnosa la naturalezacambiantey
evolutiva del deponehicimos especialhincapié en lo referentea la polisemiadel término
depone reflejando el complejo panoramade puntos de vista, posiciones filosóficas e
ideológicasy tratamientoscientificos desdediversasdisciplinas de lo que es o debeser el
deporte.Los datosdel gráfico quese ofrecea continuación-extraídosde las encuestasde O.
Ferrandopara 1985, 1990 y 1995- aportancinco significadosdel deponeque de algúnmodo

sintetizanla variedadde posicionesqueanteriormentehemosesbozado.

GRÁFICO N0 3.1.3.
SIGNIFICADO DEL DEPORTE OUE MEJOR SE APROXIMA A LO OUE LA POBLACION

ENTIENDE COMO DEPORTE <%) <1985-1995

)

Deporte salud Depone Deporte Deporte
~élwIade relación awntura
escape social personal

u Encuesta 1985 Encuesta 1990 a Encuesta 1995

Fuente: M. GarcíaFerrando;1997.Elaboraciónpropia.
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Ibídem,p. 76
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ParaO. Ferrando’61,el 60% de la poblaciónestáde acuerdocon la noción de deporte
salud,lo que representaun ligero incrementoporcentualcon respectoa los resultadosde las
encuestas anteriores. El resto de las definiciones propuestasde deporte merecen una
identificaciónnotablementemásbaja,ya quela nocióndel deportecomoválvula de escape,o
la del deportecomo relaciónsocial,merecenla identificación de sendosgruposdel 11%; la

nocióndeldeportecomoaventurapersonalmerecela identificaciónde otro 7%, en tantoque el
deportecomo formador del caráctermerece la identificación del grupo más reducido de

población, el 5%. Otros significados propuestos por los propios entrevistados alcanzan otro

5%.

3.1.5.-Recreacióny depones

La evolucióndel deporteen la sociedadcontemporáneaha conducidoa unaampliación
de los comportamientosy actividadesquerevistenel carácterde deportivos,lo queno significa
que el deporte haya perdido las características de competición y regulación que se encuentran

en el origen del deporte federado, y en la estructuración del propio sistema deportivo

organizacional. Más bien, lo que ha ocurrido es que sobrela ampliay sólidabasedel deporte
federadode competición,seha asentadouna diversidadde comportamientosque tienenen el
deporteel pretextopara desplegarunaactividadde carácterfisico y recreativo(O. Ferrando,

¡62

1997)

La diferenciación del deporte en términos de deporte competición versus deporte

recreación reedita ]a dinámica subyacente entre depone formales y depones informales,lo cual
remite enúltimo términoaun debatesociológicode fondo.En relaciónconel debateabiertoen
torno a la controversiaentredeportecompetitivo y deponerecreativoesinteresanterecogerla
posiciónmantenidapor los sociólogosparticipantesen el SeminarioEuropeode Sociologíadel

Deporte (O. Ferrando, 1990)163, quienes, con el compromiso de promover un adecuado

aprovechamiento de las instalaciones deportivas, se muestran partidarios de un concepto de

deporte para todos frente a las concepciones elitistas y restringidas de lo que es deporte y de lo

que significa deporte.

Así pues,por contrasteal deporte-espectáculode los grandeseventosy competiciones
deportivasy al deportede alto nivel, seafinnaque el deportecomo actividadfisica realizada
en un contexto social se ha convertido en parte integrante de la cultura en las sociedades

161 GARCÍA FERRANDO, M. (1997). Op. cit., p. 89.

162 Ibidem,p. 105.

163 Ibídem.,p. 87.
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avanzadas.Desdeestepunto de vista la calidad de vida pasanecesariamentepor la práctica
generalizadade juegosy deportes.En estesentidoel deportepopularseconvierteen cultura
popular,si consideramosque la culturano la forman tan sólo las prácticay conocimientosde
elevadocontenidointelectualy artístico-de igual modo queel deporteno lo integrantan sólo
las ligasde fútbol profesionalo la celebraciónde los JuegosOlímpicos,sinoquela culturaen

unasociedadde masasvienedeterminadaenbuenamedidapor la fonnaen queesamayoríade

poblaciónqueno esélite, utiliza suocio y sutiempo libre.

Los datos que se presentanen el siguientecuadro recogenla distribución de los
comportamientosrespecto al carácter competitivo o recreativo que preferencialmentele
asignanasusactividadeslos practicantesde deporte.

CUADRO N” 3.1.16
CARÁCTER COMPETITIVO O RECREATiVO DE LA PRACTICA DEPORTIVA <1995

)

Carácter de la práctica deportiva

Participa en ligas o competiciones nacionales 5

Participa en ligas o competiciones locales 15

Compite con amigos por divertirse 16
Hacedeportesin preocuparsede competir 63

NC.

(1.666)

Fuente: M. GarcíaFerrando;1997.

El grupomásamplio de población,el 63%, hacedeponesin preocuparsepor competir,

en tanto que el resto realiza su actividad deportiva con ánimo competitivo, es decir, con la
intención de mejorar el rendimientopersonalo de rivalizar por el logro de un resultado
deportivo determinado.Perosi a este 63% sumamosotro 16% que compite con ánimo
recreativofuera de toda organizaciónformal, sólo quedaun 20% que compite en un ámbito
reglado, de los que el 15% participa en competicioneslocales y el 5% lo hace en ligas

nacionales.Indicadoresparecidospodremosencontraral analizarla encuestade la actividad
náuticade los españoles(CapítuloVI). Tenemos,pues,quede cada10 practicantesde depone,
tan sólo 2 lo hacenen el ámbito de la competiciónfederada,en tanto que los 8 restanteslo
hacen en tiempo de ocio con ánimo recreativo fuera de la regulación que establece el marco

federativo(O. Ferrando)164.

Encontramos, pues, “dos principios diferentes para cada dimensión del deporte actual,

por un lado la competicióndeportivay dealto rendimientoque gira en tomo a los principios

164 Ibidem, p. 106
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del conocimientoteóricoy de la racionalidadeconómica;y por otro lado,el deporterecreación

y deportepara todos quese fundamentaen los principios de la realizaciónpersonaly de la

salud. Estos principios confieren el carácter dual e indeterminado del deporte contemporáneo

en el que se fundamentan las diversas ideologías deportivas”, Otero Lamas, itA. (1.992)165.

Entendemos, por tanto, la importancia del deportecomoprocesode recreaciónabierto,
tantoen la vida cotidiana(sociedadordinaria),comolas posibilidadesque brindala prácticade
deportesen tiempo de vacaciones,unido a la posibilidad de ejercitaseo aprendernuevos
deportes:como por ejemplo los relacionadoscon la náutica.Paraque esta situaciónpueda
darse, principalmente en el mundo de la náutica, se necesitan actuaciones de promoción del

deporte diferenciando sus posibilidades de realización. En este sentido, las Federaciones

náuticas están empezando a diferenciar las características del deporte y la recreación deportiva

en tiempo de ocio. Un ejemplo representativoes la actuaciónde la FederaciónGallegade

Vela166. En su programapor difundir la prácticade la náuticadiferenciatres tipologías de
usuarios,adaptadasa las nuevasdefinicionesdel conceptoDeporteparala sociedaddel ocio:

- La Actividad Deportiva(prácticarecreativade la náutica, con o sin sign~ficación

social)’67

- CompeticiónDeportiva(la participaciónen regataslocales).

- Alto nivel deCompeticiónDeportiva(la participaciónen regatas nacionaleso

internacionales:Copadelrey o la CopaAmérica).

/ La Actividad Deportiva:

Es el aficionado, el entusiasta y el amante del mar. Su relación con el mar se

fundamenta en la práctica de la navegación a vela. En este apartado nos encontramos con los

aspectos más universales de la práctica deportiva que pueden ser definidos por factores

sociales, recreativos, de salud, de tiempo libre y ocio, de turismo, etc. Su fundamento general

se basa en la cultura.

Esteprimerapanadode formageneral:

165 OTERO LAMAS, J.A (1.992). “Análisis deuna situaciónyplanteamientosdefisturodelInstitutoMunicipalde
DeportesdeAyuntamientode Vigo”. AyuntamientodeVigo. Documentointerno.

166 FEDERACIÓNGALLEGA DE VELA Febrero1.998

16? La cursivaesnuestra
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• se escapa a todo tipo de reglas, medicionesy estándares(salvo las necesariaspor
seguridad y permisos).

• Se adapta a cualquier tipo de edad,sexo,condiciónfisica, destrezay nivel económico.

• Quizásea la que más acerca y posibilita la práctica deportiva de forma universal.’68

/ CompeticiónDeportiva:

Este segundo apartado relaciona a todos aquellos usuarios habituales con ciertas

destrezas que se inician en el mundo de la competición en sus primeras fases.

Este segundo apanado de forma general’69:

• Se rige por una serie de normas y reglamentos.

• Exige un nivel de condición fisica y destrezas específicas.

• Puedeponer límites en función de la edady tambiénen función de las posibilidades

económicas.

/ Alto nivel deCompeticiónDeportiva:

Este apartado se relaciona con un selecto grupo de usuarios que a través de un trabajo

programado hacia el máximo rendimiento, se especializan de forma máxima en una serie de

condiciones, de cara a cumplir con unos reglamentos y normas muy estrictas.

En estesentidode forma generalpodemosdecir’70:

• Las normas y reglamentos son muy estrictos.

• Grandes exigencias fisicas, técnicas. (límites en la edad)

• Exige una gran dedicación

168 El abanicode sujetosquepotencialmentese puedanincluir en esteapanadouniversal, no tiene limitaciones

económicas,ni deedad.Podríamosincluir desdeel quetieneun barco, cualquiertipo de embarcación a vela, hasta
por ejemploel aficionadoal mundode lanaturaleza,fotografia,contiempo libre o conpocotiempo,quesin tener
barco,sevincule al mara travésde &ndamentosculturales,educativoso de otra índoleo tambiénaquelquecon
susamigostengala opcióndevezen cuandode subirsea unbarco.

169 El abanicode sujetosquepotencialmentesepuedanincluir en esteapanadose reducede fonnaprogresiva,a

medidaque los condicionantesson mayoresen todos los aspectos,en un primer nivel de competición puede
participarcon un barcoprestado,pero a medidaque evolucionase planteaen estecamino de continuidadlas
exigencias económicas, técnicasy fisicas).

~~~El abanicode sujetospotencialesa ser incluidosen esteapanadosereducedeforma considerablelas grandes

exigencias,técnicas, fisicas, económicasy de dedicación,reducenmuchísimola opción de entrar en dicho
apartado.
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• Grancosteeconómico.

3.2.-LA ACTIVIDAD NÁUTICO-DEPORTIVA DE LOS ESPAÑOLES,POR CC.AA.

Tal comohemospodido comprobaren el apartadoanteriorlas actividadesdeportivas
presentan unos aspectos claramente diferenciados dependiendo de cómo entendamosla
práctica del deporte. En el caso de la náutica deportiva la actividad de los españolesla

podemosconoceratravésde dosmodalidades:la prácticadeportivacomoactividadrecreativa,
lúdicao de significaciónsocial,y, la actividaddeportivareglamentaday organizadaatravésde
estructurasasociativas(clubsy federaciones).

En el primero de los casostendríamosque referimos al número de embarcaciones,
puestosde amarreen los puertosdeportivosy el númerode asociadosen los clubs náuticos,
principales indicadores que veremos en el Capítulo III. Por lo tanto, en este apartado nos

referiremosal segundocaso, con relacióna los datos facilitados por las federacionesde

actividadesdeportivasnáuticasy al conocimientode la distribución espacialde los clubs
náuticos en las diferentes comunidades autónomas. Asimismo, conoceremos el

comportamiento del Chárter Náutico, pues representa una de las actividades náuticas que más

ha crecidoen nuestropaísen los últimos años,de la manode la demandaturísticaextranjeray,
que lentamente está entrando en el comportamiento turístico de los españoles.

3.2.1.-Clubs Náuticosy actividadesnáuticasdeportivas

En el litoral español se localiza cerca de 250 Clubs para la práctica de las actividades

náuticas, preferentementelas relacionadas con la vela. De este número de instituciones

deportivashayque diferenciarlas que selocalizanal amparode unainstalaciónportuariao que
dan origen a la concesiónde una dársenapara uso deportivo que representanen 1.998 el

63,3%.

La distribución espacialpor CC.AA., no mantienenla misma relaciónen el litoral
mediterráneocon respectoal númerode instalacionesportuarias;es decir, el litoral andaluz

recoge el mayor porcentaje de Clubs náuticos (35) aunquesesitúaen cuartaposiciónsegúnel
número de puertos deportivos; seguido de la C. Valenciana con 29 instituciones deportivas

frente a 39 puertos deportivos. Cataluña y Baleares al tener más instalaciones privadas para la

prácticade los deponesnáuticosocupanla terceray cuartaposición,respectivamente.

Este tipo de institucionesdeportivas, aunque su origen social y estatutarioes la
promociónde los deportesnáuticos,en la mayoríade los casossehanconvertidoen centros
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recreativospara los asociadoscenandola actividadde la náuticaa los residentesde las zonas
próximas,promocionandoentre los asociadosy las familias de éstos las enseñanzasde la
náutica.Últimamente,la situaciónsocial de algunosclubs: envejecimientode la poblacióny el

reducido número de jóvenes entre sus afiliados está dando lugar a la promoción de actividades

y cursosde formaciónde la náuticade recreo:vela ligera,velade cruceroy windsurfing,etc.

El restantegrupo deClubssituadosfueradelabrigode un puertodeportivocorresponde
a las asociacionescon un caráctereminentementedeportivo situadosen: puertospesqueros,

dársenascomerciales,playas o próximos a las costas,con un tipo de instalacionesmóviles,
ausencia de centro social y un equipamiento muy reducido. Entre las actividades principales

está la difusión de la vela, el remo, piragúismo, submarinismo, etc. El mayor número de estos

clubs se localíza en las zonas portuarias de Galicia (33,7% del total de este tipo de
instalaciones);y, en lasproximidadesdel litoral (playas)de Cataluñay Andalucía(26,96%y el

16,85%,respectivamente).

CLUBS NAUTICOSEN
CUADRO N0 3.2.1.

ESPAÑA. POR CC.AA.. SEGÚN SUTII’OLOGL4 (%1 (19981

N0 Total % s/Total

CC.AA. de clubs España

20,97

12,10

12,10

6,05

20,16

19,76

1,61

2,42

2,42

2,42

100,0

Cataluña 52

Baleares 30

Valencia 30

Murcia 15

Andalucía 50

Galicia 49

Asturias 4

Cantábrico 6

PaisVasco 6

Canarias 6

TOTAL 248

Fuente:Varias fluentes.Elaboraciónpropia.

Por otro lado,Españacontabaen 1997 conun total de 68.136licenciasconcedidaspor
la federacionescosteras,pertenecientesa los distintos deportesnáuticos.El añoanterior,en

1996, estas mismas federaciones tramitaron un total de 62.865 licencias; suponiendo 1997 un

año deciertoaumentoen cuantoalos deportesnáuticos(8,38%).

La vela se perfila como el deporte náutico por excelencia en cuanto al número de

licencias costeras; en 1997 contaba con el 47,37% del total, manteniendo su posición de

CLUBS NAUTICOS

N” Clubs
en Puerto

28

26

29

11

35
19

2

2

2

5

159

% s/Total

España
11,29

10,48

11,69

4,44

14,11

7,66

0,81

0,81

0,81

2,02

64,1

N0 Clubs
Náuticos

24

4

4

15

30

2

4

4

89

% s/Total
España

9,68

1,61

0,40

1,61

6,05

12,10

0,81

1,61

1,61

0,40

35,9
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liderazgorespectoal añoanterior.Las actividadessubacuáticascontabilizaronen 1997 el 34,

37%deltotal, suponiendoun incrementodel 15,41 % respectoa1996.

GEAFICON0 3.2.1.
CLUBS NÁUTICOSEN ESPAÑA. POR CC. AA. SEGÚN SUTIPOLOGLA <19981

Andalucía

Cataluña

Valencia

Saleares

Galicia

Murcia

Canarias

Cantábico

País Vasco

3.2.2.-Actividades de Vela

*

o 5 10 15 20 25 30 35

• CUJESEN PUERTO ~CLUBS NALIPGOS

Fuente:Variasfuentes.Elaboraciónpropia.

Dentrode la gamade los deportesnáuticos,cabedestacarel incrementodel númerode
licencias de esquí náutico (18,11%), siendo esta modalidad la que sufre mayor ascenso dentro

de la totalidadde los deportesnáuticos;asimismo,la motonáuticapierdeun 14,93%respectoal
añoanterior.(Ver cuadron0 3.2.2).

La vela representadentro de la práctica náutico-deportivala actividad con mayor
importanciaen cuantoal númerode federados,contabilizándoseparael alio 1.997 un total de

32.273licenciasde vela,lo queconstituyeun 47,37%dentrodel sectornáutico.Sucrecimiento
además,estuvo por encima de la media nacional respectoa 1.996, con un 7,81 % de
incrementoen el númerode licenciasconcedidas.

Por comunidades,Cataluñapierdeel liderazgoobtenidoen 1.996frenteala Comunidad
Valenciana,siendoesta última la región costeraque ocupael primer puestodurante1.997,

contandoconun total de 8.768federados.Igualmenteocurrecon los últimos lugares,Cantabria
contansólo255 licenciasesla regiónquedesbancaaAsturiasenel últimopuestoen 1997.
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CUADRO N0 3.2.2.
EVOLUCIÓN DEL N MERO DE UCENCIAS DEPORTIVAS NÁUTICAS EN LAS FEDERACIONES

COSTERASESPAÑOLAS (1996-19971

DEPORTE 1996 1997 Var 96197

NAUTICO Licencias %s/Total Ljj %s/Total (%

)

VELA 29.935 47,62 32.273 47,37 7,81

REMO 5411 8,61 5.246 7,70 -3,05

MOTONAUTICA 596 0,95 507 0,74 -14,93

ACT.

SUBACUATICAS 20.294 32,28 23.421 34,37 15,41

PiRAGUISMO 5856 9,32 5776 8,48 -1,37

ESQUINAUTICO 773 1,23 913 1,34 18,11

TOTAL 62.865 100,00 68.136 100,00 8,38

Fuente: “Náutica deportivay de recreo en España’;Informe económico1998.
3~ SalónNáuticodeBarcelona.Elaboraciónpropia.

Dentro de la tónicageneralde incrementodel númerode federadosen las actividades

de la vela,tansólo la ComunidadValenciana,Andalucíay Galicia son lasúnicascomunidades
que ven aumentar el número de licencias concedidas respecto a 1.996, debido
fundamentalmenteaqueesla ComunidadValencianala que elevala tasamediade crecimiento
experimentandounaampliacióndel 115,01%en las licenciasconcedidasen 1.997. El restode
comunidadesven reducidassus cifras en 1.997, especialmenteCanarias,que sufre una
reduccióndel 77,94%y Cantabriaconunatasade —54,05.

Los centrosde enseñanzade la vela se dividen entre los homologadospor la Real
FederaciónEspañolade Vela y las escuelasno homologadasque impartencursosformativos.
Respectoa los primeros,éstospuedenestar localizadosen los clubs náuticosde los puertos
deportivos o pertenecera clubs de actividadesnaútico-deportivas.En el primer caso se
localizan 125 escuelas171,situadasregionalmenteen el litoral andaluz y la comunidadde

Murcia (el 30,4%y el 19,2%,respectivamente).Por suparte, los clubs de vela se localizanen
Andaluciay en Galiciaconel 21,19%y el 20,16%respectivamente.

171 Lasescuelasdevela de las CC.AA. correspondena los datosfacilitadospor la Real FederaciónEspañolade

Vela, como escuelashomologadas.Salvoen las comunidadesde Valencia,Murcia y Andalucía,en las quese
han podido completarcon la informaciónde otras fluentes,en el restohay queconsiderarla existenciade un
mayor númerode centrosen los que se imparte la enseñanzade la actividad, sin contarcon la mencionada
homologación.
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CUADRO N<’ 3.2.3.
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE VELA

EN ESPAÑA. POR FEDERACIONES
TERRITORIALES COSTERAS<1996-1997h

CUADRO N«3Z4.
CLUBS DE VELA Y ESCUELAS EN ESPAÑA

<199fl

VELA

FEDERACION

TERRITORIAL

Valencia

Cataluña

Andalucía

Galicia*

Baleares

Canarias

Paísvasco

Murcia

Asturias

Cantabria

TOTAL

1996

4.078

7.603

4.726

5.321

2.481

3.513

660

507

491

555

29.935

VELA
Var

1997 96/97

(%)
8.768 115,01

7.536 -0,88

5,726 21,16

5.351 0,56

2.401 -3,22

775 -77,94
566 -14,24

509 0,39

386 -21,38

255 -54,05

32.273 7,81

370 SaJónFuente: Informe económico1998.
NáuticodeBarcelona.
+Fuente del dato de 1997: Federación
Gallegade Vela. Elaboraciónpropia.

CC.AA.

Andalucia

Galicia

Cataluña

Valencia

Canarias

Baleares

Murcia

PaísVasco

Asturias

Cantabria

TOTAL

NTotal %s/Total NI’otal 0/os/Total

Escuelas España de Clubs España

38 30,40

9 7,20

9 7,20

¡5 12,00

8 6,40

7 5,60

24 ¡9,20

9 7,20

2 1,60

4 3,20

125 100.00

82 21,19

78 20,16

70 ¡8,09

42 ¡0,85

42 10,85

34 8,79

18 4,65

8 2,07

8 2,07

5 1.29

387 100,00

Fuente:Elaboración propia
Nota: las escuelasde vela indicadas se correspondencon los
datos facilitados por la Real FederaciónEspañolade Vela,
cornoescuelashomologadas,siendonecesariodestacarque
además de estas existen un número indeterminado de
escuelas que, sin estar homologadas,se dedican a la
enseñanzadela actividad

3.2.3.-Windsurf

Esta actividad no posee una Federación propia, a pesar de lo cual, cuenta con una

importante cantidad de usuarios en nuestro país, no sólo nacionales, sino también de otros

paises, debido principalmente a las posibilidades que ofrecen, para la práctica de esta actividad,

algunas de las zonas de nuestro litoral (Costa Brava, Tarifa, etc.). En términos generales,

podemos afirmar que el windsurf constituye un paradigma evidente de actividad náutico-

deportiva con una proyección eminentemente turística.

Buena prueba de lo anterior se pone de manifiesto a la vista del número de escuelas de

windsurf a lo largo del litoral español. Cataluña es la primera región en número de escuelas

(26,50%), seguida de Baleares (17,50%), y Canarias con un 13,50%.(Ver cuadro n0 3.2.5).

3.2.4- Actividades de Remo

En 1997 el número de licencias de remo en las Federaciones costeras ascendía a un total

del 5.246 (suponiendoun 7,7% del total de actividadesnáutico- deportivas),sufriendo un
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ligero descensode un 3,05% respectoal año anterior.Destacandentro de este deportelas

comunidades con larga tradición marinera como son el País Vasco y Galicia, que a pesar de

habersufrido descensosen el último año, un 3,59% y un 6,00% respectivamente, siguen

ocupando los primeros puestos con una notable diferencia respecto al resto de regiones.

Asimismo, cabe reseñar la inexistencia de licencias en las Federaciones insulares y el

alto incremento,un 75%, en el númerode licencias registradopor Murcia respectoal año
anterior.

En 1997, España poseia un total de 175 clubs de remo y, al igual que para el caso de las

licencias, el arco Atlántico se sitúaa la cabeza en cuanto a número de unidades; Galicia, con 62

instalaciones que suponen el 35,43% del total costero, se perfila como la comunidad puntera,

seguida del Pais Vasco con 39 clubs (22,29%). De nuevo cabe destacar la ausencia de

instalaciones en las comunidades insulares. (Ver cuadros n0 3.2.6 y 3.2.7).

CUADRO N0 3.2.5
CLUBS Y ESCUELASDE WlNDSUIRFEN ESPANAPORCC.AA. 1%> (1997

>

WIND SURE

CC.AA N0TotaI %s/Total

Escuelas España

Cataluña 53 26,50

Baleares 35 17,50

Canarias 27 13,50

Andalucía 24 12,00

Murcia 23 11,50

Valencia 20 10,00

Galicia 12 6,00

Asturias 2 1,00

Cantábrico 2 ,OO

PaísVasco 2 1,00

TOTAL 200 100

Fuente:Elaboraciónpropia.

3.2.5.-Actividadesde Motonáutica

En el año 1997, el conjunto de Federaciones costeras españolas concedía un total de

507 licencias de motonáutica, constituyendo una de las actividades náutico-deportivas con

menorpesoespecificoen cuantoanúmerodelicencias.Seobservaun descensorespectoal año
anteriordel 14,8%,el másalto experimentandoporun deportedelsectornáuticoen eseaño.
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Respectoalas regionescosteras,Canariascon 170 licenciasregistrala cifra másaltaen
1997,manteniéndosecomola Federaciónquecuentaconmáslicenciasdeestedeponea pesar

dehaberreducidoel númerodefederadosen un 24,78%.SiendoCataluñacon139 federadosla
queocupael segundopuesto,

CUADRO N” 3.2.6.
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE

REMO EN ESPANA. POR
FEDERACIONESTERRITORIALES

COSTERAS(1996-19971

REMO

Var
1996 1997

96/97(0/o)

CUADRO N03.2.7.
CLUBS DE REMO EN ESPAÑA (19971

REMO

flota)

de Clubs

%s¿Total

España

1.754

1.317

549

529

606

414

214

28

1.691

1.238

638

519

510

397

204

49

5.411 5.246

Fuente: Informe económico1998. 370 Salón
NáuticodeBarcelona.

Fuente: Mesa do Turismo
Elaboración propia.

Ñáijtico de Galicia”.

Respecto al año anterior tan sólo las comunidades de la costa mediterránea peninsular

(Murcia, Cataluña y Valencia) y el Pais Vasco han visto aumentar sus cifras de licencias,

destacando entre ellas esta última región cuyo crecimiento ha sido del 80,00%.

En 1997,Españacontabaconun total dc 121 clubs demotonáutica;situándosela mayor
parte de ellos en la zona mediterránea; Cataluña posee el 37,19% del total de las instalaciones,

seguida, con cierta diferencia por Baleares con el 12,40% y Valencia con el 11,57%. (ver

cuadros n0 3.2.8 y 3.2.9).

P. Vasco

Galicia

Cataluña

Cantabria

Andalucía

Valencia

Asturias

Murcia

Baleares
Canarias

TOTAL

-3,59

-6,00

16,21

-1,89

-15,84

-4,11

-4,67

75,00

-3,05

Galicia

PaísVasco

Cataluña

Valencia

Andalucia

Cantabria

Asturias

Murcia

Canarias

Baleares

TOTAL

62

39

20

18

13

13

8

2

175

35,43
22,29

11,43

10,29

7,43

7,43

4.57

1,14

100
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3.2.6.-Actividades Subacuáticas

En el ámbitode las actividadesfisicas y deportivas, las ActividadesFísicas de Aventura

en la Naturaleza(AIFAN), constituyenun conjuntode prácticasrecreativasquesurgenen los
paísesdesarrolladosen la décadade los setenta,sedesarrollany extiendenenlos añosochenta
y se consolidanen la décadaactual,bajo la influencia de los nuevoshábitosy gustosde la
sociedadpost-industrial,instaurándosela tendenciade ampliossegmentosde la población de
experimentarnuevasformasdeactividadcorporalenel medionatural”2.

Dentro de lasAiFAN, el eseafandrismoesprobablementela actividadque mayor crecimiento

ha experimentadoen la última décadaen España,siguiendomiméticamenteel procesode
173desarrolloqueseha producidoen los paísesoccidentalesde nuestroentorno

CUADRO N0 3.2.&
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE
MOTONAUTICA EN ESPAÑA. POR
FEDERACIONES TERRITORIALES

COSTERAS 11996-1997

>

MOTONÁUTICA

Var
1996 1997

96/97(%)

226 170 -24,78

129 139 7.75

71 73 2~82

4-4 38 -13,64

34 30 -11,76

19 23 21,05

57 20 -64,92

5 9 80,00

9 3 .66,67

2 2 0,00

596 507 -14,93

CUADRO N03.2.9.
CLUBS DE MOTONAUTICA EN ESPAÑA

(1997

)

MOTONAUTICA

N TuIs) %strotal

de Clubs España

45 37,19

15 12,40

14 11,57

12 9,92

11 9,09

9 7,44
8 6,61

3 2,48

3 2,48

1 0,83

121 100

Cataluña

Baleares

Valencia

Andalucía

Galicia

Canarias

Murcia

Cantábrico

PaísVasco

Asturias

TOTAL

Fuente: Informe económico 1998. 370 Salón
NáuticodeBarcelona,

Fuente:Elaboraciónpropia

172 “Proyectode propuestadel Ordenamientodel BuceoDeportivo en España’;ConsejoSuperior de Deportes,

Ministerio deEducacióny Cultura (1998)

173 Thidem,p. 5

Canarias

Cataluña

Valencia

Andalucía

Galicia

Murcia

Baleares

PaísVasco

Asturias

Cantabria

TOTAL
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Realizandoun análisisescuetodel buceocomoactividad deportiva, podemos ordenar

estamanifestaciónde actividadfisica endosgrandesgrupos.

• Por un lado, nos encontramoscon el buceo por apnea: inmersionesmediante
suspensióntransitoriay voluntaria de la respiracióncon objetivos como la caza
fotográficay submarina,la meraobservacióno distintosjuegoscomoel Hockey o el
Rugbysubmarino.

• Por otro, destacael buceorealizadoconescafandraautomática:en estecaso,para la
realización de la inmersión, los individuos respiran aire atmosféricocomprimidoy

almacenadoen botellasmetálicas(fundamentalmenteaceroo aluminio>y medianteun
reguladorse obtieneel aire de la botellaa voluntad,a la presión del ambienteen la

174

queseencuentrainmersoel individuo

Estetipo de escafandrismoes una actividad cuyaprácticaestá reguladaen muchos

paises del mundo,por vanasrazones,entreellas, las botellascargadascon aire comprimido a
200 atm. (200 Kg./cm2) ó 300 ata, según la legislación de distintos paises, requieren una
manipulación y un almacenamientoespecial, que garanticeque estamaterial hiperbáricono
represente peligro de explosión1~5.

En España podemos encontrar algunos ejemplos de la influencia del buceo en el sector

turístico: L ‘Estartit en el litoral Gerundense, Cabo de Palos en Murcia, la zona de Cabo de Gata

en Almería, etc., lugares en los que la demanda de la práctica del buceo en sus aguas ha

complementado la industria turística de sol y playa, instaurándose además una industria

turístico-deportiva desestacionalizada (periodos de 9 meses al año de ocupación significativa),

basada en la recuperación y conservación de la naturaleza silvestre submarina y en el uso

racional y sostenible de los recursos naturales del mar. A su vez esta nueva industria está

creando empleo desestacionalizado dentro del sector servicios. Estas nuevas tendencias

turísticas están motivando a los gobernantes a preservar las costas y fondos, contribuyendo asi

a las iniciativas surgidasdesdela Unión Europea’76.

Se calcula que en España existe en la actualidad una población aproximada de 150.000

buceadores certificados, de los cuales un 20% son practicantes en actívo~7.

174 Iibidem

~ Ibídem

176 Ibídem,p. 7

~ Ibidem,p. 8
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El crecimientoexponencialde la demandade servicios de buceo en Españaen los

últimos quinceañosha sobrepasadoconmuchoalas previsionesde crecimientode la oferta,la
cual en muchoscasosni ha sido capazde adaptarsea la demanda,ni las característicasde la
nueva demanda,lo que ha permitido la instalaciónen nuestropaís de nuevasempresasde
serviciosde buceoque intentancubriresevacio.

La falta de regulaciónde la actividaddel buceoen Españaha permitidola instalación
de estosnuevosservicios,los cualesen muchoscasos,carecende los nivelesde calidady de
seguridadexigiblesparaunaactividadfisica deportivade riesgo178.

En 1997 las Federacionescosterascontabancon un total de 23.421 licencias de

actividadessubacuáticas(34,37%del total de actividadesnáutico-deportivas),prácticanáutica
que ha experimentadoen esteañounode los mayoresaumentosdentrodel sectornáuticocon
un 15,41%detasade crecimientorespectoal añoanterior.

Este crecimientoestá provocadofundamentalmentepor la fuerte progresiónque ha

tenido este deporte en la Comunidadde Cataluña,que con un aumentodel 265,57%se ha

colocadoen el primer puesto en número de federados en actividades subacuáticas (8.101

federados),representandoel 34,60%del total de licenciasconcedidaspor las federaciones

costerasde nuestropaís.Porel contrario,Murcia y Baleareshan visto reducidoel númerode

licencias en algo más de la mitad, concretamente un 62,71% para el caso de Murcia y un 54,64

en el del archipiélago.

Por otro lado, en 1997, Españacontabacon un total de 638 clubs de actividades

subacuáticas, siendo Canarias la comunidad que contaba con mayor número de instalaciones,

124 que suponían el 19,44% del total, seguida muy de cerca por Cataluña con 107 clubs

(16,77%). Cantabria se sitúa a la cola con tan solo 16 instalaciones, encuadrada en el bajo

número de clubs de actividades subacuáticas con el que cuenta el arco Cantábrico en general.

(Ver cuadros n0 3.2.10 y 3.2.11).

3.2.7.- Actividades de Piragilismo

En 1997 el número de licencias concedidas por las federaciones costeras de píraguismo

fue con5.776 licencias,cifra ligeramenteinferior a la registradael añoanteriory que suponeel
8,48%del total de actividadesnáutico-deportivas,experimentandounatasade variaciónde —

1,37%. Por Comunidades,es Galicia la región españoladondeeste deporteadquieremayor

172 Ibídem,P.9
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importancia,asi lo demuestransus2.441 federadosen piragúismoquerepresentanel 36,02%

del total registrado en el ámbito nacional.

Porotro lado,resultadestacableel auge que está adquiriendo este deporte en Canarias y

en Cataluña,queen 1.997 aumentaronel númerode licencias federativasde púagúismo,en
relación con 1.996, en un 32,56%y un 24,81 % respectivamente.

CUADRO N6 3.2.10.
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS

DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
EN ESPAÑA.POR FEDERACIONES

TERRITORIALES COSTERAS
(1996-1997

)

CUADRO r3.2.11.
CLUBSY ESCUELAS DE ACTIVIDADES

SUBACUATICAS EN ESPAÑA (1997

)

FEDERACION

TERRITORIAL

Cataluña

Andalucía

Valencia

Canarias

PaisVasco

Galicia

Asturias

Baleares

Murcia

Cantabria

TOTAL

ACr. SUEACUATICAS

Var

1996 1997 96/97

(%)
2.216 8.101 265,57

3.708 3.711 0,08

3.151 3.271 3,81

2.882 2.513 -12,80

2,399 2.182 -9,05

1.569 1.058 -32,57

648 747 15,28

1.519 689 -54,64

1.668 622 -62,71

534 527 -1,31

20.294 23.421 15,41

CC.AA.

Canarias

Cataluña

Andalucia

Valencia

Baleares

Galicia

Murcia

PaisVasco

Asturias

Cantabria

TOTAL

Aa. SUBACUATICAS

N Total %sí’Totsl

de Clubs España

124 19,44

107 16,77

98 15,36

85 13,32

79 12,38

38 5,96

36 5,64

33 5,17

22 3,45

16 2,51

638 100,00

Fuente: Informe económico 1998. 370
SalónNáuticodeBarcelona.

Asimismo,España cuenta con un total

se sitúan en Galicia, seguida de Andalucia

comunidadquecuentaconun menornúmero
sólo5 instalaciones.

Fuente: Elaboración propia.

de 148 clubs de piragúismo, de ellos, el 31,76%

que cuenta con 33 instalaciones(22,30%). La
de clubs de esta actividad es Cantabria, con tan

Un dato a destacar,es la ausenciade instalacionesen los archipiélagos,tanto Balear
comoCanario.(Ver cuadrosn0 3.2,12y 3.2.13).
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3.2.S.- Actividades de Esquí Náutico

El Esquí náutico con 913 licencias en 1.997 (el 1,34% del total del sector náutico-

deportivo), es el deporte náutico que ha experimentado un mayor crecimiento durante este año,

conunalasade crecimientoen relacióncon 1.996 del 18,11%. En cuantoa las comunidades,
son Galicia y Cataluña las federaciones costeras de esquí náutico que han concedido mayor

número de licencias, siendo además, las comunidadesque han experimentado un mayor

crecimiento, un 75,39% para el caso de Cataluña y un 55,37% en Galicia. Destaca también el

caso de Asturias y Murcia, que es en este año donde comienzan a conceder licencias en este

deporte.

El resto de las regiones han sufrido fuertes descensos, destacando especialmente el caso de

Andalucía que ha visto reducida su cifra de federados en un 82,6% y de Baleares cuyas

licencias han disminuido en un 68,09%.

CuADRO N0 3.2.12.
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE

PIRAGUISMO EN ESPAÑA. POR
FEDERACIONES TERRITORIALES

COSTERAS <1996-19971
PIRAGUISMO

Var
1996 1997

96/97<%)

CUADRO N03.2,13.
CLUBS DE PUIAGUISMO EN ESPAÑA<19971

PIRAGIlISMO

1? Total %sVTotal

deChsbs España

Galicia

Andalucía

Asturias

Canarias

País Vasco

Murcia

Baleares

Cantabria

Valencia

Cananas

TOTAL

2.474

979

833

401

270

320

172

179

142

86

2.441

920

845

432

337

276

152

135

124

114

-1,33

-6.03

1,44

7,73
24,81

-13,75

-11,63

-24,58

-12,68

32,56

5.856 5.776 -1,37

Fuente: Informe económico1998. 370 Salón
Náutico de Barcelona.

Galicia 47

Andalucia 33

PaísVasco 20

Asturias 14

Cataluña 10

Murcia 10

Valencia 9

Cantabria 5

Canarias

Baleares

TOTAL 148

Fuente:Elaboraciónpropia.

31,76

22,30

13,51

9,46

6,76

6,76

6,08

3,38

100
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CUADRO N0 3.2.14
EVOLUCION DE LAS LICENCIAS DE ESOUI NAUTICO EN ESPAÑA. POR FEDERACIONES

TERRITORIALES COSTERAS: 1996-1997

FEDERACION
TERRITORIAL 1996

Galicia 242

Cataluña 191
PaísVasco 104

Canarias 93

Valencia 26

Baleares 47

Andalucía 70

Asturias

Murcia

Cantabria

TOrAL 773

Fuente: Informe económico1998.
Elaboraciónpropia.

ESQUI NAUTICO
1997 Var 96/97(%)

376 55,37

335 75,39
100 -3,85

49 47,31
15 -42,31

15 -68,09

12 -82,86

8

3

913 18,11

3V SalónNáuticodeBarcelona.

3.2.9.-Las actividadesdel Chárter Náutico en Espafla

España, aunque incorporada con mucho retraso al mercado de chárter náutico, de hecho

hace tan sólo quince años que existe una oferta de este producto turístico en nuestro país, ha

experimentadoun crecimiento,que si bien no ha sido el deseadopara situarlo en un lugar
destacado de esta industria, si ha posibilitado su posicionamiento como destino de chárter en

todoslos paises emisores.

Nuestro país cuenta con un parque de 1.058 embarcaciones y 104 empresas destinadas a

esta industria, que se dedican a un mercado s¡’andard~ conun productomuy definido. Además

se estima que existen otros 200 barcos que se dedican esporádicamente y de manera

semiprofesional a la actividad, normalmente se trata de grandes unidades con tripulación en

las que el propietario alterna su disfrute con el alquiler.

Todoello supone que anualmente se acerquen a sus costas una cantidad de practicantes

de este tipo de turismo que ronda entre las 85.000 y 100.000 personas, mostrando una

tendencia de crecimiento constante entre un 5 y un 10%anual.

Conrelaciónal procesoqueha seguidoel chárternáutico,comparandoestosdatosque
hacenreferenciaal aflo 1998, con los datos que se obtuvieron en el estudio “El Chárter

263



CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO Y EL DEPORTEEN ESPAÑA: 1960-1998.

Náutico Turísticoen Europa”’79 (1986),sepuedeapreciarconclaridadel desarrolloevolutivo

queha experimentadoestaactividadenEspaña,registrandotasasde crecimientomuy elevadas,
con un 323,2% de variación acumulada en el caso de las embarcaciones y del 147,62% en el de

las empresas dedicadas al chárter náutico.

CUADRO N0 3.2.15
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE CHARTER

NÁUTICO EN ESPAÑA <1986-1998

)

Charter Náutico
en España

L986 1.998 Var. 86/98
(%)

N0 deempresas 42 104 147,62

N0debarcos 250 1.058 323,20

Fuente: Varias &entes. Elaboración propia.

Por Comunidades,destacaespecialmenteBaleares,que con 30 empresasy 540 barcos

dedicados a este negocio en 1.998, representa más de la mitad de la flota de barcos de alquiler

del litoral español. Además, gracias a las particularidades de su legislación (la más flexible en

España), este mercado se ve favorecido por los problemas registrados por el integrismo turco y

los conflictos bélicos en el Adriático, motivando que una buena cantidad de barcos con bandera

comunitaria procedentes de estas zonas sean arrendados por las compañías radicadas en el

Archipiélago. En el último año, Baleares ha incrementado notablemente su flota de alquiler

pasando de las 320 embarcaciones que poseía en 1.997, a un total de 540 barcos en 1.998 y se

espera que en 1.999, con el agravamiento de la situación en el Adriático, se llegue a alcanzar

entre 620 y 650 barcos registrados para operar legalmente.

En el resto del Mediterráneo, las zonas de mayor crecimiento se sitúan en Cataluña y,

en particular, en la Costa Brava, que acapara prácticamente toda la actividad de dicha

Comunidad, aunque cuentan con la competencia que representa el alquiler de embarcaciones

en Francia; y, en Andalucia, donde existe un mercado incipiente en la Costa del Sol. Algunas

de las empresas ubicadas en estos lugares son de capital extranjero, ya que se trata de

sucursales de empresas de chárter de otros países que ofrecen a sus propios compatriotas los

servicios de alquiler en nuestro país.

En la ComunidadValencianatambién se ha experimentadoun crecimiento de la

actividad, aunque sin llegar a alcanzar los niveles de Baleares o Cataluña, ya que la orografia

de su costa no posee el mismo atractivo para el turismo náutico. La oferta de chárter está

“~ MENDEZ DE LA MUELA, 0. (1986)“El Chárter náutico en Europa”.RevistadeEstudiosTurísticosn0 92,
PP. 23-47.Artículo resumendel Estudiorealizado(dirigido y diseñadopor el autor)paralaDirecciónGeneralde
PolíticaTuristica. SecretariaGeneralde Turismo(1986).
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compuestapor pequeñasembarcaciones,con no más de 12 metros de eslora, dirigidas a
atender,esencialmente,a unademandalocal.

La CostaCantábricay Atlántica no reúnen,claro está,las mismascondicionesqueel
Mediterráneo pata este tipo de actividad, exceptuando, por ser un archipiélago, las Islas

Canarias. En la Comunidad Canaria se observa un auge del chárter dirigido a las

embarcacionesde pesca deportiva.

Otra excepción de la zona atlántica la constituye Galicia, la singularidad de sus rías

permiten el desarrollo de la actividad en mejores condiciones que el resto de las comunidades

de este arco, y aunque sólo cuenta con 4 empresas de chárter, existen proyectos para la

implantación de nuevas empresas de alquiler de barcos localizadas en la Ría de Pontevedra y la

Ría de Arosa. (Ver cuadro n0 3.2.16 y gráficos n0 3.2.2 y 3.2.3).

CUADRO N0 3.2.16.

OFERTA DE CHARTER NAUTICO EN ESPAÑA POR CC.AA. <1998

)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Baleares

Cataluña

Canarias
Murcia

Valencia

Andalucia
Galicia

PaísVasco

Asturias
Cantabria

TOTAL

Fuente: Varias

N0 de
Empresas

30

50
4

4

3
11

4
3

1

1

111
fijentes,Elaboración

% si Total
España

27,03

45,05

3,60

3,60

2,70

9,91

3,60
2,70

0,90

0,90
100,00

propia.

3.3.- LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LOS HBITOS

ESPAÑOLES: DEPORTES NÁUTICOS

DEPORTIVOS DE LOS

El conocimiento de los hábitos deportivos de los españoles pone de manifiesto que el

deporteseha convertidoparaamplios sectoresde la poblacióncomo un importanteproducto
de consumo de masas. Como señala O. Ferrando (1997)180, “como elemento integrante del

orden tecno-económico que conflgura a la estructura social, el depone se ha visto sometido a

‘~ GARCÍA FERRANDO, Manuel (1997)Op. cit. p. 213

N0 de
Barcos

350

30

30

30
36
18

17

3
4

1.058

% si Total
España
51,04

33,08

2,84

2,84

2,84

3,40

1,70

1,61

0,28

0,38

100,00
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un modelo de cambio que sigue la lógica de la racionalidad económica, de la burocratización y

jerarquización progresiva, de la innovación tecnológica y de la sustitución de los productos y

conocimientos por otros nuevos más desarrollados y avanzados”.

GRAFICO N’ 3.2.2. GRÁFICO N0 3.2.3.
N0 DE EMPRESASDE CIIIARTER N0 DE BARCOS DE CHARTER

NAUTICO. PORCC.AA. <19981 NAUTICO. POR CC.AA. <19981

Baleares Baleares

Cataluña Cataluña
Canarias canarias

Murcia Murcia

O. valenciana O. Valenciana

Andalucía Andalucía

Galicia Galicia

País Vasco País Vasco

Asturias Asfixias

Cantabria Cantabria

Fuente: Varias Rientes. Elaboración propia.

La municipalización del deporte y el desarrollo concomitante de equipamientos e

instalaciones deportivas sobre todo de carácter público, ha permitido mejorar sustancialmente

las infraestructuras que han propiciado la extensión cualitativa y cuantitativa de los hábitos

deportivos de los españoles, en los principales depones de tiempo libre, aunque en los deportes
minoritarios, como es el caso de los deportes náuticos, estos cambios no se han producido y su

impacto no ha seguido el paralelismo de la democratización del deporte ni la creación de

infraestructuras(instalacionesmenores)parael conjuntode la población españolaque tendría

que acceder.

Es claro la importancia creciente del deporte en la sociedad española; no obstante

algunos puntos quedansin superarse:el asociacionismo deportivo continúa desarrollándose
pobremente en España, lo que conduce, en palabras de G. Ferrando, a que la mayoría de los

participantes hagan deporte informal, “por cuenta propia”, alejados de los modelos de

organizacióndeportivaque facilitan los buenos aprendizajes y la continuidad y estructuración

de los hábitos deportivos.

El deporte en España, como componente de ocio activo y diferenciador, tiene mejor

imagenque plasmaciónen comportamientosreales.Se practicamenosde lo que se dice y

desea. En un sociedad cada vez más urbanizada y compleja, son muchos los individuos que no
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0 15 30 45 60 0 15 30 46 60



CAPITULO II: CARACTERÍSTICASDEL TURISMO YEL DEPORTEENESPAÑA: 1960-1998.

disponendetiempo libreparapracticarel deporte,en general,o no disponen de equipamientos
e instalaciones,enparticular,comoesel casode los deportesnáuticos.

Si en general ha crecido el número de participantes de deportes en España, todavía falta
por acercar los hábitos deportivos a las mujeres, principalmente en los deportes minoritarios

dominados tradicionalmente por los hombres, como ocurre en el caso de la náutica.

Sepuedendestacarportantocomo características fundamentales del deporte en España

unagrandiferenciaciónentreel deportede elite, profesionalo de espectáculo(deponeparael

espectador)muy desarrollado,y el deportede afición (deporteparael practicante) para el que

recientemente se ha alcanzado un buen nivel de instalaciones, pero que están infrautílizadas,

dado los relativamente bajos niveles de participación social. Existe una fuerte separación entre

el deporte de competición y el deporte social espontáneo.

Desdeelpuntodevistade los deportes náuticos se hace extensible las afirmaciones que

hapuestoen evidencialas encuestasanalizadassobrela necesidadde que la ofertadeportiva

tenga que ser cadadía más amplia, para que puedaalcanzar a grupos crecientemente

diferenciadosde la población, convertido ya en un producto de consumo de masas en la

sociedad contemporánea española. El análisis de las encuestas han confirmado que la

poblaciónespañolaen su conjuntode imaginar,sentiry vivir el deportees,sobretodo, la que

tiene que ver con su manifestación de actividad de ocio y tiempo libre.

El comportamiento deportivo de los españoles en las dos últimas décadasha

experimentadoun importantecambioal igual quela globalidadde la sociedadennuestropaís.

Si en la encuestadel año ochenta la práctica deportiva venía marcadapor variables

sociodemográficasquedeterminabanla posibilidadde hacerdeporte(O. Ferrando,1981)181,en

la encuesta de 1995182 la prácticadel deporteesta más condicionadapor las condicione

socioeconómicas de los individuos pudiéndose considerar como uno de los principales

determinantes de los estilos de vida (O. Ferrando, 1997)183. En la actualidad los segmentos más

dinámicos de la población respecto a la práctica del deporte son los profesionales, técnicos y

cuadros medios y estudiantes (69%), representando un porcentaje cuatro veces superior al que

181 Ibídem,p. 190

182 0. Ferrandoaplica el mismo métodode análisis de segmentacióna las encuestasestudiadas.La experiencia
acumuladaenlos estudiosrealizadosenlas dosúltimasdécadassobrelos hábitosdeportivosdelos españoles,han
conducido a aislarlossiguientespredictoreso variablesindependientesquetienencadauno de ellospor separado
unamayorasociación,más o menossignificativa,con la variabledependienteprácticadeportiva:género,nivel de
estudios,situaciónocupacional,clasesocial,condiciónsocioeconómica,ideologíapolítica, tamañodel hábitat de
residencia,gradode aproximaciónal hogardeinstalacionesdeportivas,aspectosquemásgustandel deporte,idea
de loqueesel depone,y loshábitosdel padrey dela madre.OpusCh PP 218-219.

‘~ Ibídem,p. 219
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manifiestanlos segmentosdepoblaciónmenosdinámicoscomosonlos pequeñosagricultores.

jubilados,pensionistasy sus labores,conun 17%. (Vercuadron0 3.3.1).

En los próximos capítulos(Capítulos VI y VII) tendremosocasiónde comentarlos

resultadosde la encuestarealizadaa los usuariosespañolesquepracticanactividadesnáuticas-

recreativas,así comolos análisisde segmentaciónde la náuticadeportiva.No obstante,eneste

apartadopreferimosrelacionarlos resultadosdel análisis de segmentaciónrealizadoparala

encuestadel 95 ~OT (3. Ferrando,con las característicasde los deportesminoritarios,como

seríael casodela náuticadeportiva.

Uno de los principalesdatosque ponede manifiestola segmentaciónefectuadaal no
ofreceragrupacionescondiferenciasestadísticassignificativasserefierea la variablequemide

la proximidaddel hogar a las instalacionesdeportivas.Este indicadorseñalaque la red de

instalacionesdeportivas realizadasen los últimos años en la mayoría de los municipios

españoleshaceque estavariableno actúecomoun factorlimitantede la prácticadeportiva.Por

el contmrio,estasituaciónno se hadadoen la náuticarecreativay turísticade nuestropaís,

pues,comopodemoscomprobarenel capítulosiguiente,no sehancreadolas infraestructuras

necesarias(instalacionesmenores),para la práctica de los deportesnáuticosfuera de las

construccionesde las grandesobrasde abrigode los puertosdeportivos,no previendoéstoslos

equipamientosmínimosparalapromocióny el aprendizajede los deportesnáuticosdebase.

CUADRO N0 3.3.1.
PRACTICA DEL DEPORTESEGÚNLA CONDICION SOCIOECONOMICA<1995

)

Condiciónsocíoeconóm¡ca % Práctica

deportiva

Profesionalesy técnicospor cuentaajenay cuadrosmedios;estudiantes 69

Empresarioscon asalariados,altos &ncionarios y ejecutivos; personal 46

administrativo,comercialy deservicios;situacionesnoclasificables

Capatacesy obreroscualificados(no agrarios);parados 40

Comerciantesy pequeñosempresarios(sin asalariados,no agrarios); 34

obrerosno cualificados(agrariosy no agrarios)

Agricultores(empresariossin asalariadosy miembrosde cooperativas); 17

jubiladosy pensionistas;suslabores

Fuente: Nf. GarcíaFerrando;1997

Tampocoes aplicablea la náuticadeportivala no segmentaciónde la práctica de la
población por la clasesocial de los individuosy el tamañodel municipio de residencia,no
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pudiéndose hacer extensible la amplia difusión de las prácticas deportivas tanto entre las clases

sociales más privilegiadas como entre las menos privilegiadas, al igual que entre segmentos
rurales y metropolitanos de la sociedad española.

De los resultadosde la investigación sobre las actividades deportivas de los españoles

coincidimosconG. Ferrandoque los hábitosdeportivosde la poblaciónseencuentrancadavez

más unidos a los estilos de vida que tienen los individuos, y talesestilos de vida vienen

determinadosno sólo por dimensionesestrictamentemateriales-nivel de ingresos,grado de
accesibilidad a instalaciones deportivas-, como por otras dimensiones no estrictamente

materiales-valoressociales,procesosde socialización,educación,disponibilidadde relación

social y tiempo libre, que van unidas a la condición sociocconómica-. Como veremos en los

Capítulosy y VII, el capital cultural de los usuariosde la náuticarecreativaprima másqueel
capital económico.Desdeel análisisde la situaciónde la actividaddeportiva de la náuticaen
Españalas dimensionesmaterialesestánporcumplirseen parte,pues,los estilosde vida de una
gran mayoríade los españolesles permitidala prácticade estosdeportespor nivel de renta; la
dificultad estribaen que no hay instalacionesque puedanutilizar para su aprendizaje,ni
equipamientosdeportivosen suespacioterritorial, sin estarasociadoa un club náutico y/o ser
propietario de una embarcación,a parte de la falta de promoción de la reducidaoferta

existente.

Por el contrario, las dimensiones no estrictamente materiales son las que en la

actualidad y en la historia de los deportes náuticos crean la “distinción” de los afortunados
deportistas, cambiando el sentido aristocrático de antaño por los nuevos conceptos de consumo

de signos y significados de las sociedades post-industriales, reproduciendo el “habitus

económico y cultural” para la mayoría de los usuarios en las instalaciones en los Clubs

Náuticos y los Puertos deportivos. Situación que ha mantenido alejada a la población media

españolaparaacercarsea la prácticade estosdeportes,dejandoancladala ofertade serviciosy
de actividadesdeportivas(instalacionesnáuticasmenores)para la recreaciónde la náutica,
comocorrespondea una sociedadavanzadacomola española.Se han construidoimportantes

obras de abrigo para los nuevos puertos deportivos, sin la preparación de nuevos

equipamientos:dentroo fuerade la instalación,de pequeñasinfraestructurasnecesarias(como

veremosenel próximocapítulo)parapromocionarla actividaddeportivade basey fomentarla

náuticaparatodos,sin limitacioneseconómicas,sociales,ni deedad.

269



ABRIR CAPÍTULO III 1ª PARTE


	AYUDA DE ACROBAT READER
	EVOLUCIÓN DEL TURISMO NÁUTICO EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS: RECREACIÓN O STATUS SOCIAL, UNA APROXIMACIÓN...
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE GENERAL
	ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
	PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TURISMO Y EL DEPORTE EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS
	INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
	CAPÍTULO I: TURISMO, OCIO Y DEPORTE EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS
	CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO Y EL DEPORTE EN ESPAÑA: 1960-1998
	CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ETAPAS DE LA NÁUTICA RECREATIVAS Y EL TURISMO NÁUTICO
	CAPÍTULO IV: DEPORTE Y TURISMO NÁUTICO EN LOS PAÍSES COMPETIDORES

	SEGUNDA PARTE: EL TURISMO NÁUTICO EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS ESPAÑOLES: 1976-1998
	CAPÍTULO V: LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA NÁUTICA DEPORTIVA Y TURÍSTICA
	CAPÍTULO VI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURÍSTICA DE LOS ESPAÑOLES: 1976-1998
	CAPÍTULO VII: TIPOLOGÍAS DE USUARIOS ESPAÑOLES DEL TURISMO NÁUTICO
	CAPÍTULO VIII: EL FUTURO DEL TURISMO NÁUTICO EN ESPANA RESUMEN Y CONCLUSIONES

	BIBLIOGRAFÍA GENERAL
	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE SOCIOLOGÍA DEL TURISMO
	ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS
	ÍNDICE DE ABREVIATURAS
	ANEXO 1. CUESTIONARIO Y TABLAS ENCUESTA 1997
	ANEXO 2. CORRELACIONES BIVARIABLES MUNICIPIOS PUERTOS DEPORTIVOS POR CCAA
	ANEXO 3: VARIABLES DE SEGMENTACIÓN Y, ANÁLISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS
	SALIR DE LA TESIS

	N: 
	´Ñ: 


