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CAPÍTULO V: LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DELA NÁUTICA DEPORTIVA Y TURISTICA

“El incentivo,lafuerzacoactivamásinmediata,queinclinaun ocio quees
vehículodereputacióny aevitarla utilidadindecorosapuede,engranmedida

superaresapropensiónla cualpuede,porende,expresarsesólodeformade
apariencias;asíocurreen ..., lanavegacióndeportiva,el golfy otrosdepones”

ThorsteinVeblen(1899)’.

1.- CLASE SOCIALY STATUS EN LA NALJTICA DEPORTIVA

Multitud de concepcionese ideassobrequéesclasesocial circulanpor el comúnde la
poblaciónconun sentidoamplio, vago y normalmenteambiguo,en el que se distinguena los
máspoderosos,los másricos, los másvaloradospor susméritoslaborales,educativos,étnicos
etc, de los menos,en unaampliagraduaciónque permiteinnumerablesposicionesintermedias,
y subgrupossegúnsecrucenlas múltiplescategorias.

Estasinnumerablesconcepcionesen la vida cotidiana,en algunoscasoscontradictorias
necesitanun análisissociológicomásdetenidoy clasificador,ya queacarreangrancantidadde

ideaspreconcebidas,prejuicios,etc. Ante estasituaciónuna revisión de las nocionesclásicas

sobrelos conceptosde clasesocialy statusde la manode Bendix,Reinhard& Lipset, Seymour

Martin (1972)2 puede ayudamosa aclarar estos conceptos, en nuestro camino hacia la
definiciónde clasesocialen el turismo en generaly, enla náutica,enparticular.En el turismo

y la recreaciónsepuedendar distintasdefinicionesy significados,pero el conceptode clase
social y statusen la vida ordinaria no cambia; silo haceen la representaciónde la vida no
ordinaria o en la actividad social del turista en tiempo de recreación adquiriendo una
significacióno statusdiferentede supapelen la vidacotidiana.

1.1. LA TEORÍA CLÁSICA DE KARL MARX

A la hora de aproximarseal conceptode clasesocial es obligadoel acercamientoa la
obra de Karl Marx, cuyas definicionesde clase han sido fundamentalespara articular, y

polarizar la gran cantidadde estudiosque sobre la estratificaciónsocial sehan realizadoen
Sociología,yaseacomoratificaciónu oposiciónfrontal asustesis.

Para Bendix y Lipset (1972)~,Marx en toda su extensaobra no lleva a cabo una
definición claray explícitade clasesocial, si bienesun conceptocentralen suobra,que queda
explicadoen ésta.Aunque comoveremosmásadelante,sepuedenobservar,conmatices,dos

‘VEBLEN, T. (1995)Teoría delaclaseociosa. F.C.E.,México, p. 100.

2 BENDIX, Reinhard& LIPSET, SeymourMartin (1972), Clase, Statusy Poder, FundaciónFOESSAMadrid,

Euramérica,Tomo1, Pp. 49-101

Ibídem, Pp 49-6]
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concepcionesen su obra de clasesocial,en funciónde la propia concienciade pertenenciaa
unaclaseque tengansus miembros.DiferenciasqueMarx dittminapor suconcepciónde la
evoluciónhistóricadel capitalismo.

ParaMarx de maneraanalíticala historia de la humanidadpuededividirse en unaserie
de períodoshistóricos,esencialmenteel comunismoprimitivo, la edadantigua,el feudalismoy
el capitalismo.Estadivisión se fundamentaen que en cadauno de estosperíodosdomina un
diferente modo de producción, es decir una diferente organización de la producción y
propiedadde los medios de producción. A cada uno de estos modos de producción le
correspondelógicamenteuna estratificaciónsocial, es decir cada uno de estosmodos de
produccióndeterminanunaestratificaciónsocial.

Esta estratificación social se resume en una estructura compuestapor una clase
dirigente y una claseoprimida, con interesesopuestosy antagónicos.La clase dirigente o
dominantedebesu posición al control de los mediosde producción,y graciasa estoextiende
su dominacióna otrasesferasde la vida social comola moral, la legal, etc. La lucha entre
ambas clases determina las relacionessociales entre los hombres. Pero cada modo de
produccióntiene limites en sudesarrollo,la claseascendentequeseconvierteen dominanteal
imponersehistóricamenteun modode producción,inicialmenteva ligadaal progresotécnico,y
a la mejoradel bienestarhumano.Perotras la consolidaciónde esemodo de produccióny de
sudesarrollonaturallos intereseseconómicosde esaclasedominantese disociandel progreso
técnico que implicaría unadiferente organizaciónsocial y económicade la sociedad.Y por
tantoseoponena los interesesde la claseoprimida.

De estaconcepciónde las relacioneshistóricasde clasesedesprendeunaconcepciónde

clase social, que “será un conjunto de personasque realizan la misma función en la
organizaciónde la producción”,en cadamodode producción.Estasclasesse diferencianunas

de otraspor su posición en la economía.La posiciónen la economíaes la que determinala
posiciónde clase,y éstaes la que determinael resto de posicionesdel individuo en el ámbito
social.

Pero, ¿por qué para Marx la organizaciónde la producciónes la determinantede la
clasesocial? . La respuestaa estapreguntahay que buscarlaen su concepcióndel valor del
trabajoparala vida humana.Esto es así, en palabrasde Bendix y Lipset (l972)~ porque “el
trabajo es la forma básica del hombre de autorrealización.El hombre no puede vivir sin
trabajo; de aquí que la maneraen que el hombre trabaja en sociedades una clave de la
naturalezahumana”, Y estoes así porque el trabajo está unido a la satisfacciónde las
necesidadeshumanas.El trabajoesla maneraen que sesatisfacenlas necesidadesdel hombre.
En un principio se satisfacenlas necesidadesbásicas,pero una vez que éstashan sido
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satisfechasy surgennuevasnecesidadesestambiénel trabajo el que satisfaceestasnuevas
necesidades.Cuantasmásnecesidadesse crean,másimportantees que los instrumentosde
producciónse mejorenparapoderlas cubrir, y cuantomásse mejoran los instrumentosde
producciónmásimportanteesquelos hombrescooperen,lo cual implica la división social del
trabajoy la organizaciónde la producción.Es por esto,que el trabajodentrode unaposición
que el individuo ocupaen la organizaciónde producción,es la que índicaa quéclasesocial
pertenece.

La posiciónde clasesegúnestaconcepciónno viene determinadapor los ingresos,la
educación,etc.,sino queéstasseránunaseriede variablesquetiendena ir unidasa la posición
en el procesodeproducción.Porejemplola renta,el nivel educativo,laspautasde consumo,la
valoraciónsocial y el prestigio de la ocupaciónseránconsecuenciasde la posición en el
procesode producción.Es decir, unaposiciónen el procesode producciónque implique la
propiedaddelos mediosde produccióntiendeair asociadaaaltosingresos,unaaltaeducación,
un prestigioelevado,etc.

Es la posición de propiedad(o ausenciade ésta)de los mediosde producciónlo que

determinala posiciónde clase. La posiciónde claseseráunaposiciónsolamenteeconómica,y
solamenteligadaa la posiciónenel procesodeproducción.Podríadarsealgúncasoaisladode
altos ingresosy posición no vinculadaa la propiedadde los medios de producción en el
sistemaproductivo, y no implicaría unaposición de clasealta, sino todo lo contrario. Los

gruposde status(conceptoqueno usaMarx) estañansubordinadosa la posiciónde clase,y en
los casosno coincidierancareceríande importanciaya queno implica la mismaposiciónen el

mododeproducción,ni proporcionaexperienciascomunes.

Tenemosaquí la primeradefiniciónde Marx de clasesocial. Es la posiciónobjetivade
unaseriede individuosen la economía(enel sistemaeconómico),es deciren el procesode
producción(depropiedado ausenciade esta,de los mediosde producción).

PeroMan desarrollauna segundaconcepciónde lo que seríaclasesocial. En esta
segundaconcepción la posición respectoa los medios de producción es una condición
necesaria,pero no suficienteparaque se puedahablarde clasesocial. Estasseriansóloclases
potenciales.

Es necesarioademásque aquellos que tienen una posición común en el proceso
productivoseanconscientesde ello. La concienzaciónsurgeporque,siguiendocon Bendix y
Lipset “la experienciaobtenida en el esfúerzo de ganarsela vida, pero especialmentela
experienciadel conflicto económico, empujarían a los miembros de una clase social a

desarrollarcreenciasy accionescomunes”.Peroel ser conscientede estaposicióncomúnno

~Ibídem, p.52
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tiene por qué darse.Marx contemplasituacionesen las que puedeno ocurrir, si no hay
comunicaciónentre los diferentesmiembrosde unaclasepotencial. Marx nos habla de los
pequeñoscampesinoscomoclasepotencial queno llega a constituirseen tal porqueno son

conscientesde susituacióncomún: “Los pequeñoscampesinosformanuna vastamasa,cuyos
miembrosviven en condicionessimilares,pero sin entraren múltiples relacionesunos con
otros. Sumodo de producciónaíslaa unosde otros, en lugarde llevarlosa relacionesmutuas
(..j. Hasta tanto, que millones de familias que viven bajo condiciones económicasde
existenciaque separansu modo de vida, susinteresesy su cultura de los de otra clase,y los
ponenen contrastehostil conlos últimos, forman unaclase. Y mientrasque hayameramente

una interconexiónlocal entreestospequeñoscampesinosy la identidadde sus interesesno
engendreni unidad,ni uniónnacional,ni organizaciónpolítica, no formanunaclase“~.

En estasegundaacepciónsolamentesepuedehablarde unaclasecuandolos miembros
de una clase potencial entran en una asociacióncon el propósito organizadode sus fines
comunes,y estoocurre cuandoson conscientesde vivir situacionescomunes.Pasamospor
tanto de unaconcepciónobjetivade clasesocial, a otra subjetiva,en dondela conciencia
subjetiva de los sujetos sometidosa unas situaciones comunesde clase, es decir, que
compartenunasituaciónenel mododeproducción,ocupaun lugarfundamental.

ParaBendix y Lipset,Marx no fue conscientede la ambigúedaden susdefiniciones,y

de la convivenciade dos teorizacionesdistintas, porque pensabaque las condicionesdel

capitalismo (concentraciónde los trabajadoresen fabricas y ciudades que posibilitan su
comunicación,y sufrimientopsicológicocausadopor la alienacióndel trabajoderivadade la

división del trabajo intelectual-manual)empujaríannecesariamentea la concienciaciónde las
clasespotencialesde susituaciónde clase.

1.2. UNA POSICIONINTERMEDL&: FERDINAND TÓENNIES

Siguiendocon Bendix y Lipset (1972)6, FerdinandTóenniesmantieneuna posición
parecidaala de Marx en cuantoala necesidadde concienciade claseparala existenciadeuna
clase social. Mantiene también dos concepcionesdiferentes de clase, según exista una
conciencia difusa, que puede sentirse inconscientemente,o realmentesus miembros sean
conscientesde susituacióncomúny secomprometanen la luchade susinteresesde clase.Pero
Tóennieses conscientede que son concepcionesdiferentes:en el primer caso hablará de
estamentos“grupos de individuos o familias que estánvinculadosunosa otros en virtud de

tradicionescompartidas,o por sus intereseso perspectivascomunes.Son conscientesde una

5MARX4 Karl. “El DieciochodeBrumario”, MARX4 KARL, ObrasEscogidas,MADRID, Akal.

6 Ibídem, pp63-85
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cierta unidad ideológica, aunqueesto, por sí mismo, no daría por resultadouna voluntad
colectiva”7;y, en el segundo,de clasespropiamentedichas,“los estamentosseconviertenen
clasescuandosecomprometenen accioneshostileso en guerra.Estasluchasson luchasde
clase”. Dentro de esta categoríade clasese incluirían tanto a los trabajadores,como a los
empresariosyaqueambosestánorganizadosen la defensade susinteresescontrapuestos.“Los
capitalistas,comoel proletariado,apenaspuedenserconsideradoscomoun estamento.Ambos
puedensermásapropiadamenteconsideradoscomoclases”.

Al igual queparaMarx “Los estamentosy las clasessebasanesencialmentesobrelos
hechosde la vida económica”,aunqueTóenniesno circunscribeel término económicoa la
posesióno no de los mediosde producción,sinoquelo centraen la distribuciónde la rentay la

riqueza,que seráparaél clave a la hora de dividir a la sociedaden dos gruposdiferenciados
(pobresy ricos). Al igual que paraMarx los gruposintermediostiendena adscribirsea unosu
otros, ya que tienenparecidasexperienciasde vida, que tiendena generarlas mismasideasy
emocionesque a los realmentericos o pobres,es decir la misma concienciade clase. “Si
consideramosel factor quepromuevela cohesiónde las clasessocialesmásfuertemente,es
decir, la distribuciónde riquezay renta,encontramosunasimpledivisión en dosgrupos.De un

ladoestánlos individuosy las familiasquesonricos y ganany obtienenrentas,aunquepuede
darseunaaltarentasin unaconsiderableriqueza.Por otro estánaquellossin riquezay conuna

pequeñarenta. Estaes la tradicional división entrepobresy ricos. Por supuesto,hoy hay
incontablesfamiliasqueno sepuedenconsiderarni comoricos ni comopobres,en el estricto
sentidode la palabra.Sin embargo,unamásamplia observacióndemuestraque estagentese
inclina más o menossobreuno u otro grupo de estos principales.Esto ocurreparcialmentea

travésde sus emocionese ideas,pero aun másacausade las circunstanciasy condicionesde
sus vidas. Algunaspersonasestánen peligro constantede hundirseen el nivel de los pobres;

otros, por lo menos,tienenla esperanzay luchancontinuamenteparaelevarseal nivel de los

ricos”.

Estamosaquí frentea la primeragran diferenciaconMarx, las clasestienenuna base
económica,pero no de posiciónen el modo de producción,sino de ingresosreales.De este

modo,porejemplo,los asalariadosconaltos ingresospertenecena diferentesclasessegúncada
teoría.

La segundagrandiferenciaconMarx es queTóenniesintroduceel conceptode “honor”
en los estamentosdirigentes,que esunaprimeraaproximaciónal conceptode gruposdestatus.
Los miembrosde estamentosdirigentes(no necesariamenteeconómicos)hanadquiridocierta
“dignidad” por el mero hecho de pertenecera ese estamento,por lo que reclamanel “ser
honradospor otros”, esdecirreclamana los individuosdel restode estamentosciertapleitesía,

TÓENNIES, Ferdinand(1979) Comunidady Asociación.Barcelona,Peninsula.También en BENDIX, &
LLPSET, (1972),Clase,StatusyPoder.Madrid,Euraniérica,pp. 63-85
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cierta consideración,respetoy admiración.Para lo cual, los miembros de estos estamentos
dirigentestienenquemantenerunasnormascomunesde actuación,de buenasmaneras,que les
diferenciende los individuosdel restode estamentos.Tiene que mantener“un modo de vida
quees ‘propio’ “del estamentoy quenosacercaa la ideade estilosde vida, queveremosmás

adelante,peroqueesmásforzadoqueéstos.

SegúnBendixy Lipset, paraTóennieslas clasessocialesal igual que paraMarx tienen
unabaseobjetivaeconómica,y unabasesubjetivade serconscientesde los interesescomunes
y organizarseen su defensa.Aunque para Tóennies esta base económicaobjetiva, estos
interesescomunes,no es la situaciónde propiedado no de los mediosde producción,sino el
nivel de riquezay de rentade los individuos.

Por otro lado, Tóenniesintroduce el conceptode honor (status) en los estamentos
dirigentes,no directamenteeconómicos,hacialos que se guardacierta consideraciónpor la
posiciónqueocupaen la distribución del poder.Estosademásllevaránunos modosde vida
diferenciadosy diferenciadorescon el restode la población.

1.3. CLASESY GRUPOSDE STATUSEN MAX WEBER

Max Weberesquien llega a la distinciónclásicaentreclasey grupo de status,y a una
definición másprecisade los mismos.Siguiendoa Bendix y Lipset (1972)8 , paraWeberel
términoclasesocialno implica ningúntipo de concienciación,de existenciade unacomunidad,
simplementese refierea la existenciade unascondicioneseconómicasobjetivascomunesque
limitan, o al menosencuadran,las oportunidadesde vida.

ParaWeberunaseriede “condicionesde la utilidad o mercadode trabajo” diferentes
suponen“una posesiónde bienesy unasoportunidadespara la renta”diferentes,que implican
unos“intereseseconómicos”tambiéndiferentes,y estasdiferenciascreanunas“oportunidades
de vida” comunesparacadagrupodiferenciado.

En otraspalabras,la diferenteposición anteel mercadode trabajoy de capital,supone
un nivel de rentadiferentey un nivel de posesiónde bienesdiferente.Ello suponeque se
tenganintereseseconómicosdiferentes,en funciónde la posiciónanteel mercadode trabajoy
de capital. Además estos niveles de renta y posesiónde bienes condicionande manera
importantísimalas oportunidadesde vida de las personas.Las personasque compartenuna
posición en el mercado de trabajo y de capital común, y que por tanto tienen unas
oportunidadesde vidacomunesformanunaclasesocial.

BENDIX yLIPSET(1972), Op. cit., PP87-105.
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WebercoincideconMarx, en queen sutiempo,la propiedado la falta de propiedadson
las categoríasbásicaspara las situacionesde clase,pero a diferenciade Marx afirma que la
situaciónde claseesen último término “una situaciónde mercado”.Es decir, queesto puede
cambiar,y en otrassituacionesde mercadopuedenserotraslas circunstanciasque marquenlas

diferentesoportunidadesde vida, y seránotras por tanto las circunstanciasqueposibilitenla
obtenciónde un elevadonivel de rentao de bienes.

La clase social será una condición económicaobjetiva, una posición común en el
mercado,que no implicará necesariamenteningún tipo de concienciade clase,ni de acción
colectiva.Porquelasoportunidadesdevida comunesno creanaccionesde clase,“una claseno
constituyeen si mismaunacomunidad”.

Por el contrario, los gruposde status,sin embargo,si sonnormalmentecomunidadesy
no estándeterminadoseconómicamente.“En contrastecon la ‘situación de clase’ sólo

económicamentedeterminada,queremosdesignarcomo‘situación de status’cadacomponente
típico del destinode vida de los hombresque estádeterminadopor una específicaestimación
social positivao negativadel honor. Estehonor puedeestarconectadoconcualquiercualidad
compartidapor unapluralidady, por supuesto,puedeestarvinculadoa unasituaciónde clase”9

(comoporejemploel honorque concedela propiedad’0),pero no necesariamente.El grupode
statusestávinculadoa unacaracterísticacomola propiedad,un determinadotipo de origen de
la propiedad,la educación,los tipos deocupaciones,los títulosnobiliarios,etc.

La distribución basadaen grupos dc statuscTea una estratificaciónen términosde
honor, en términosde ser más valorado socialmentepor mantenercierto estilo de vida,
estratificaciónque en determinadoscasospuedeoponersea la estratificacióneconómicaen
clases sociales,basadasólo en el mercadoimpersonal.El grupo de status,tal como señaló
Tóennies,implica un “estilode vida” (enpalabrasde Weber)de todoslos que pertenecenaél.
Implica por tanto unasumisióna las normasdel grupo. Tenemosaquí una oposiciónentre
principios aristocratizantes,en los que el mérito está basado en el honor, y principios

burgueses,en el nivel económicoadquirido.

Aunque evidentementelas situacionesde claseguardanuna estrechavinculación con
las situacionesde status,estono siempreesasí,y sondos sistemasentensiónqueseenfrentan.
Existe, en general,una fuerte correlaciónentregrupo de statusy clasesocial (condiciones
económicas)dadoque“un estilo de vida esperadopor los miembrosde un grupode statusestá

WEBER, Max (1964) Economíay SociedadMéxico, Fondo de Cultura Económica(F.C.E3, también en

BENDIX, y LIPSET, (1972),Clase, StatusyPoder.Madrid, Euramérica.

lO Comonos comentaVeblen“la posesiónde riquezaconfiere honor, es una distinciónvalorativa” (VEBLEN,

Thorstein(1995)Op.cit.)
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económicamentecondicionado”.La posicióneconómicaen la medidaqueconfiere honor es

porque se transformaparcialmenteen un grupo de status,pero siempre intervienen otros
factores. Peroes una influencia reciproca ya que el ser miembro de un grupo de status
proporciona una serie de privilegios, muchos de ellos privilegios materiales o de

oportunidades.

Perono siempreseda estacoincidencia,ambosprincipioschocanen sociedadesconun
desarrolloeconómicoacelerado,en las queestípico quelas antiguasclasesaltasque mantiene
un statuselevadonieguenla pertenenciaa su comunidadde statusa los “nuevosricos” y les
repudien.Debido aquepor ejemploel modo de elevaciónde la rentade estosnuevosricos no
es compatiblecon el estilo de vida de la gentede statuselevado(lo que ocurresi el honor lo

concedeel origende la propiedady no la propiedaden sí misma),y tampocosoncompatible
los modales,etc., de los estilosde vida de los “nuevosricos” con los que exigenestosstatus

II

elevados

Pero“cuandolas basesde la adquisicióny distribuciónde bienesson relativamente
estables”tiendena coincidir la estratificaciónpor statuscon la estratificaciónpor clase. La
estratificaciónporclaseesdominanteen sociedadescambiantescomola nuestra12,y tiendea

modificar la estratificación por status, la estratificación por status tiende a ajustarseen
circunstanciasde cambiosa la estratificaciónpor clases,peronuncacompletamente,ya que la
estratificaciónpor status, como hemos observado,impide el funcionamientoperfecto del
mercado,y monopolizaciertosbienesmaterialesy oportunidades.La estratificaciónpor clases
es dominanteen nuestrasociedad,pero como hemosdicho no crea comunidad, no crea

concienciade clase,es la estratificaciónporstatusla que creavalorescomunesque seresisten
al cambio.

En síntesis las clases sociales,para Weber, se basan en condiciones económicas

objetivasdelimitadaspor el mercado.Estascondicioneseconómicasdeterminandiferentes
oportunidadesde vida. La condicióneconómicaprincipal en su épocaa la horade determinar
las clasessociales,esla propiedad,peroaunqueWeberno lo lleguea precisar,sededuceque si
cambianlas condicionesdel mercadoestopuedecambiar.

~ A este respecto es muy interesante al análisis de Veblen de las buenas costumbres y los modales “la

procedenciade las maneras no se debe buscar en otra parte que no sea en el esfuerzo consciente por parte de las
personasde buenasmanerasparademostrarque se hanecesitadomuchotiempopara adquirirlas”. Y añade “en
gran partesonunaexpresiónde la relaciónde status,una pantomimasimbólica de superioridady de dominio”
(VEBLEN, Thorstein(1995)La Teoríade la claseociosa.México, Fondode CulturaEconómica).Tambiéna este
respectoesinteresanteLa DistincióndePierreBourdieu(1988)queveremosmásadelante.

‘2No esdominanteensociedadesestáticascomola SociedadEstamentalde laEdadMedia, o comola Sociedad

deCastasenla India, lo quedificulta el desarrolloeconomico.
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Los gruposde status,se basanen las condicionesde honor de una sociedad,crean
comunidadentresusmiembrosque compartenvalorescomunesy un estilo de vida. Creanpor

tantounaconcienciasubjetivaentresusmiembros.

Las clases sociales tienden a coincidir con los grupos de status, sobre todo en
situacionesde estabilidadeconómica,ya que los estilos de vida de los grupos de status
necesitande unascondicioneseconómicasdeterminadas.Peroen situácionesde desarrollo

económicoaceleradopuedenno coincidir ya quesebasanen principios opuestos(Honor vs.
Mercado).

Lasaportacionesde Weberlleganasía unadelimitaciónmásclarade la relaciónentre
la estratificación,y la objetividad y subjetividad,que no alcanzabanotros autores.Hay una

estratificaciónobjetivaeconómicabasadaenel mercado,y unaestratificaciónsubjetivabasada
en el honor,por tantoquecreavalores,peroambastiendenacoincidir.

1.4.-EL STATUS SOCIAL EN LA ACTIVIDAD DE LA NÁUTICA RECREATIVA

Teniendoen cuentalas definicionesde los autoresclásicosy su acercamientoa las
nocionesde clasesocial y gruposde status,sepuedellegara unasconcepcionesgeneralesde
estostérminosquenosserviránen los análisisde la participaciónsocialde los individuosenel
turismoy , enla náutica,en particular.

La clasesocialestadeterminadaeconómicamente,y sóloeconómicamente.La división
en clasessociales,es unadivisión objetivabasadaen categoríaseconómicas.Las categorías
económicasen unasociedadcapitalistao de mercado,estándeterminadaspor el mercado.Por
tanto la clase socia! viene determinadapor la posición en el mercado. Esta puede ser

clásicamenteconcebidacomo la propiedad, o ausenciade propiedad, de los medios de
producción.La clasesocialal serunacategoríameramenteobjetivaque recogecaracterísticas
económicas,no crea comunidad entre quienes se agrupanen cada clase. No produce
sentimientosde pertenencia, ni de solidaridad en la vida cotidiana. Sin embargo,crea
oportunidadesde vida comunes,como puede ser en el disfrute de la actividad turística,
preferentementeen los paísesen víasde desarrollo,creasentimientosde identidadsocial. Y
gracias a estasoportunidadesde vida comunespuedensurgir otros grupos en los que sí se
produzcaestesentimientodecomunidad.Estosserángruposdestatus.

Los gruposde statusson gruposbasadosen el honor que confiereciertacaracterística
de estilosde vida entresusmiembros(la pertenenciaal club náutico).Estacaracterísticatiende
aestarcorrelacionadacon situacionesde clase,peronuncacoincideconéstas,y en situaciones
de cambioeconómicofherte tiendea diferenciarse.La posición económicaen la medidaque
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confiere honor es porque se transformaparcialmenteen un grupo de status,pero siempre
intervienenotros factores.Los gruposdestatussoncomunidades,por tanto,comotales,por un
ladodesarrollanvalorescomunesy sentimientosde pertenencia,de solidaridad,y de oposición
a los no miembros.Peropor otro implicannormassocialesque los miembrosdebencumplir, y
estilosde vida que debenseguir,y estosrefuerzanel sentimientode grupo. Estosgruposen
algunoscasosmonopolizanbienes u oportunidadesmateriales(gruposdeportivos,Clubs de
actividadesrecreativas,y, Clubsnáuticos,enparticular).

Existen,por tanto,unaestratificaciónde clase,basadaen la posicióneconómica,y una
estratificaciónde status,basadaen el honor y en los principios de consumo de bienes,
representadopor “estilosde vida especiales”(comopodríaser la pertenenciaa un club náutico

deportivo). Sonestratificacionesparalelas.Ambasestratificacionesestánen tensióncontinua,
porque aunquetienden a solaparseno son coincidentes.Durante los períodosde mayor
estabilidadeconómicaexisteunamayorsimilitud entreambas,las tensionessonmenores,y las

diferenciastiendena ajustarse.En los momentosde fuerte desarrolloeconómicoy cambiolas
tensionescreceny los grupos de statusse resistenal cambio que suponeuna pérdidade
privilegios. En nuestroanálisispanicularde la náuticadeportivay recreativa,la aperturade los
clubs náuticoscomo forma de adaptacióna las condicionessupuestaspor el mercado,está

cambiandolos estilosde vida y los privilegios aristocráticosde los participantesen la náutica
deportivade antaño,difuminandoel conceptode statusdelos usuariosy separandoel concepto

declasesocial quese le intentó dara la náuticadeportiva. Ocasionadopor el acercamientode
los usuariosde las instalacionesnáuticasa actividades“miméticas” dejuegoorganizadascomo
miembro de un club o entidad recreativaen el espectrodel tiempo libre de las sociedades

industrializadas.
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2.- CONSUMO Y TURISMO: ESTILOS DE VIDA EN LAS SOCIEDADES

INDUSTRIALIZADAS

.

El turismo es una experienciasocio—cultural compleja (actividad humana),que no
puedeentenderseapropiadamentesi no es en relaciónal papel de los individuosen la vida
cotidiana’3: la familia, la economía,la estructurade clase,las construccionesideológicas,el
ambientefisico y, lo másimportante,en el términode lo queMacCannelí(1976) denominó“la
semióticade la produccióncapitalista”y lo queBaudrillard(1981)llama“la economíapolítica
del signo”. ParaO. L. Watsony J.P. Kopachevsky, (1994)” “la explicacióndel turismohay
que entenderlacomo una actividadde la cultura modernadel consumoque se forma en la
lógicaesencialdel capitalismo:la mercantización”.

En el primero capítulohemosdejadoclaro que la industria del ocio adquiereuna
importanciafundamentalen las sociedadespostindustriales.Tambiénhemosadvertidoque el
ocio seráen estassociedadesun elementoclavepara los individuosen surealizaciónpersonal
comoactividadesde tiempo libre des-rutinizadoras.El turismo,comoexponentemáximo del

ocio, que implica la separaciónmáximadel tiempo detrabajoy de las obligacionessociales,y
la máximadisposiciónde tiempo libre, por tanto, adquiriráuna importanciatrascendental.Y,

tal comoestamosviendo,comopartedel ocio, en la actividadeconómicay social del turismo
intervendráncadavez másmotivacionessocialesde distinción.

El turismo es unaclasede consumomuy especial,porque se trata de un consumode
bienesque no entraflabienesmaterialestangibles(fabricaciónde roles).Se esperadel turismo
queproduzcaennosotrossensacionesagradablesy diferentesdeaquellasquenos encontramos

en la esferade la vida social, llena de obligacionescomoen el trabajoy en el tiempo libre
rutinario. O, al menos,si estassensacionesagradables,en sí,no sondel todo diferentes,quelas
causasque las provocan sí sean radicalmentediferentes. Por tanto, “el comportamiento
turísticoestádentrodel estudiode comportamientodelconsumidory de la culturadel consumo
comola nuevaconfiguraciónde la modernidadcapitalista.Como enla culturamodernageneral
del consumo, el consumo turístico está ‘conducido por el signo’ y por ‘los medios de
comunicación’, sujeto a los dictados del intercambio mercantil y los patrones del
consumo”.(Watsony J.P.Kopachevsky,1994).

“ KRIPPENDORF, 1. (1987) Les Vacances,el ..4pres?. Pour uneNouvellacompréhensiondesLoisies el des
voyages.Editions,L’Harniattan.París.

‘4WATSON, LI. & KOPACHEVSKY 1. P. (1994)“InterpretationsofTourismasComniodity”, en Tourismand
Social Change,pp. 281-297

459



CAPITULO V: LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA NÁUTICA DEPORTIVA Y TURISTICA

2.1. CONSUMO E INDiVIDUALISMO

Los primeros estudiosy las primeras aproximacionesal mundo del consumo se
acercarona éste desdeunavisión simplista. Fueronacercamientosmeramenteeconómicos,
basados en comportamientossupuestamenteracionales de maximización del beneficio
económicopersonal.Estasprimeras aproximacionesse basaronen la teoría marginalista,y
establecieronla figura del “horno oeconornicu” comoclave a la hora de explicar todos los
comportamientoshumanos,y en especialel del consumo.

El ser humanopara estateoríaes un individuo aislado,con necesidadesindividuales
absolutase intemporales.Se afirma la estabilidadde las preferencias,necesidadesy deseos.
Lasrelacionessocialeso colectivasdesaparecen,no existenlos grupos,o por lo menoscarecen
de importancia para la creación de las necesidades,y para su satisfacción.Desaparece
cualquiermencióna la situaciónen el procesoproductivo,es decira la situaciónde clase,y
tambiéntoda otra relaciónsocial basadaen gruposde status.La sociedadestaráconstituida

para esta teoría como un conglomeradode individuos soberanosaisladosno sometidosa
ningunarelacióncomoseressociales.

El productodel consumoaparecesólo comoun valor de cambio,cuyo valor de uso se
derivanaturalmentede necesidadesbiológicas,y sin reconoceraún la existenciade valores
simbólicos.Segúnestemodelo,la utilidad, la satisfacciónqueproporcionael productopuede
ser medible. Se suponeuna situación de equilibrio de los mercados.Para este modelo el
procesode producciónestácompletamentedesligadode la creación,o al menosmodulación,
de las necesidadesy deseoshumanos. Por consiguiente,la publicidad seña solamente
información perfectadel producto que ayuda a tomar la decisión final al consumidor,al
proporcionarun mayorconocimientodel mercado.

Para este modelo quedanfuera toda una serie de característicasclavesa la hora de

explicarel consumoen las sociedadesmodernasy postmodema.Quedadafuera del mundodel
consumo el proceso cultural, ya que se refiere a tradiciones y restos del pasado,o a
identificaciones,todas ellas irracionales.QuedatambiénIberacualquierconductaen función
de otros, en función de los demás,que comohemosdicho deja fuera a clasesy gruposde
status.Quedasin sentidocomo irracional el consumode drogas(alcohol, tabaco,etc.), tan
extendidoen nuestrassociedades.Tambiénquedafueradelcampodel consumola intervención
de fuerzascompulsivasy esquemasinconscientes,etc.

Pero este modelo se va sofisticando y desde las posicionesmás simplistas va

evolucionandohaciaconcepcionesmás complejas,merceda queel modelosemuestrainútil a
la horadeexplicartodaunaseriede fenómenosquesehacenmásimportantesconel desarrollo

460



CAPITULO y: LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DELA NÁUTICA DEPORTIVA YTURÍSTICA

económicoy social.La primerarespuestaa estafalta de adecuaciónseráconsiderarqueaunque
existencomportamientosno racionales,estosson desviaciones,y en situacionesnormales

carecende interés.

Peroaparecerála primeramodificacióna estemodelo,que serála concepciónde otro

tipo de necesidadesno biológicas. Ya desdela economía,Keynes(l988)~~ diferenciaentre
necesidadesabsolutasy necesidadesrelativas.Las necesidadesabsolutasseránlas necesidades
biológicas que contemplabaeste modelo, mientras que las necesidadesrelativas serán
necesidadespsicológicasen granmedidainsaciables,esdecirdeseos.Elster(1989)16,dentrode
la teoríamarginalista,distingueentrelas motivacioneshumanas:la envidia, el oportunismoo
autointeréscon dolor, y los códigosde honor o la capacidadde hacer amenazasy promesas
creíbles.Perotodasestasmotivacionespsicológicasaparecenaisladasdel contextosocial en
que se crean.Aparecela envidia,perono de quién, ni de qué, ni por qué se tiene envidia de
unaspersonas(y de unos productos)y de otras no. Los sereshumanosdentro de la teoría
marginalistaaúnconestasmodificacionessiguensiendosujetosaislados.

2.2.MOTiVACiONES SOCiALESEN EL CONSUMO

Peroel gransaltohaciaunanuevaconcepcióndelconsumoseráconsiderarqueno sólo
existen necesidadespsicológicas (deseos), sino que además éstas están socialmente
construidas;además,su satisfacción(enel mercado)estarátambiénsocialmenteconstituiday
delimitada.Los individuos no consumencomo individuos aislados,es la pertenenciaa una

sociedad,a un grupo social lo que marca el contenido y las formas de consumo. Y los
productosde consumotampocosonproductosaislados,sino que tambiénestáninsertadosen

unasociedad,enun sistemade producciónqueintentagenerarnuevosdeseos.

2.2.1.-El caráctersocialde la produccióny del consumoen Veblen

Uno de los primerosen señalaren el consumomotivacionespsicológicasderivadasde

la posiciónsocial es sin duda Veblen (1995)en su ya clásicaTeoría de la ClaseOciosa’7.

Veblenrealizaun tratadosobreel snobismoy la presunciónsocialde la clasealtade su tiempo

que se reflejabaen un consumoostentosoy en un ocio ostensible.Sin embargo,lo más
interesantede estetrabajoes que estaspautasque Veblen observaen un pequejiogrupo de la

15~yNEs J. M. (1988)Ensayosdepersuasión.Barcelona,Critica/Grijalbo

lE ELSTE& 1(1989) Ulises y lassirenas.Estudios sobre racionalidade irracionalidad. México, Fondode

CulturaEconómica(F. C. E.), (1990)Elcemento¿klasocieáa4Barcelona.Gedisa

‘7VEBLEN, Thorstein(1995)Teoriadela ClaseOciosa.México, FondodeCulturaEconómica(F.C.Ej,y en
especialCapkulosdel II al y
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sociedadde sutiempo, sehan idoextendiendoy ahorason de granrelevanciaparael conjunto
de la sociedad,y son imprescindiblesparaexplicarel consumo,y el consumodel ocio en la

sociedadmoderna.

Veblen noshablade una“clase ociosa”, no vinculadadirectamentecon la producción,
sino quese ocupa del gobierno, la guerra,las prácticasreligiosas.Para Veblen la clave del
prestigio social en estasclases está en la propiedad,en tener el máximo de propiedady

aumentarla,“se haceindispensableacumular,adquirir propiedad,con objetivo de conservarel

buennombre”.La riquezay la propiedadseránla basede la estratificaciónsocial.Peroestees
un sistemacompetitivocontinuoen el que “es meritorio todo lo queexcedede esosniveles
normales”,hayqueintentarestarporencimade los demás(enriqueza,en propiedades),y enel
que “es constantela tendenciaa hacerque el nivel actual seconviertaen punto de un nuevo
aumentode riqueza”. Veblendefine estabúsquedadel prestigiocomouna lucha, “una lucha
(que) es sustancialmenteuna careraen pos de la reputaciónbasadaen una comparación

valorativa”sin fin.

Perodentro de estaclasetienequehaberunamanerade hacervisibles las propiedades
quesetienen,ya que estaesla formade obtenerel prestigiosocial. La manerade hacervisible

estariquezaserámostrary demostrarque seescapazde llevar unavida ociosay no de trabajo,
graciasa la riquezaqueseposee,y paraello el tonsurnoostentoso”y el “ocio ostensible” son
esenciales.A la horade lograr y manteneruna altaposiciónsocial hay que demostrarque se
puedevivir unavida de ociosidad,y la manerade mostrarestaociosidadseráque el ocio que

sehagaseaun ocio ostensible.

La manera de poner de manifiesto la riqueza es el ocio, ya que supone “una

demostraciónde unacapacidadpecuniariaque permiteunavida de ociosidad”. Pero,puesto
queel ocio no siempreserealizade caraal público, debeexistir un mododeexponerel propio
prestigiode esavida ociosa,y esemedio son los productosmaterialesenlos que sematerializa

eseocio. Es decir,el ocio ostensibleparaqueseavisible siempretienequematerializarseen el
consumoostentosode productos siempre visibles. De este modo el consumo ostentoso

adquiereunaimportanciafundamentalen las escalasde prestigiosocial,y en la estratificación
social. Y la motivaciónquelleva al individuo hacíael consumono serámaximizarsuutilidad,
sino hacerpatente,y aumentarsi es posible,su prestigiosocial. “El consumoostensiblede

bienesvaliososesun mediode aumentarla reputacióndelcaballeroocioso

Peroesmás,esteconsumoostentosoinstrumentalcomo seBaldel prestigiosocial llega
a serinteriorizadopor el individuo quese mide a sí mismo por estosmismosparámetros.De
esta forma tanto la autoestimay como la estima social, o prestigio, dependeránde una
ostentaciónen el ocio. En palabrasde Veblen“para ganary conservarla estimade los hombres
no bastacon poseerriquezay poder. La riqueza o el poder tienen que ser puestosde
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manifiesto, porquela estimasólose otorgaantela evidencia.La demostraciónde riquezano

sirve sóloparaimpresionara los demáscon la propiaimportanciay mantenervivo y alertasu
sentimiento,sino quesu utilidad esapenasmenosparaconstruir y mantenerla complacencia
en uno mismo”.

De estemodo siguiendoconel razonamientode Veblen“ocurrecon frecuenciaque un
elementodel nivel de vida quecomenzócomounaformade derroche,acabepor convertirse,a
juicio del consumidoren algonecesarioparala vida”. Lo queseexplicapor la interiorización
de la estratificaciónsocial, y por el consiguientedisfrute que produceeste sentimientode
superioridad,muchasvecesno consciente.De estemodounapérdidaen el nivel de consumo,

va acompañadaporun retrocesoen la escalasocial(ya queel consumoessureflejo), y esvisto
como una gran pérdida. Saltan a la luz los componentessociales en la formación de las

necesidades,y en la aparicióndeldeseo.

La estratificaciónsocialse hacevisible graciasal consumo,dadoquecadaestratoen la
jerarquíasocial tiende a imitar al estrato superior teniendocomo modelo máximo la ¿lite
social. Veblenlo expresade estemodo: “toda claseenvidiay tratade emulara la clasesituada
por encimade ella en la escalasocial”, el modeloa imitar “en materiade gastos,comoen los

demásaspectosdondeintervienela emulaciónlo estableceel uso de quienesse encuentran
inmediatamentepor encimade nosotrosen punto a reputación”. Y de estemodo “todos los
patronesderivanpor gradacionesinsensiblesde los usosy hábitosmentalesdela clasesocialy
pecuniariamáselevada—la claseociosarica- “La claseociosaocupala cabezade la estructura
social en puntoareputación;y sumanerade viday suspautasdevalor proporcionan,por tanto,
la normaquesirve a todala comunidadparamedir la reputación”.Es decir, serála ¿lite social
la quemarquelospatronesde reputación,queseránen los quemásle convengan,y el restode

los estratossocialeslos imitaran.Deestemodola adopciónde un consumoostentosoporparte

de la ¿lite pasaa serseguidaigualmentepor el restode la sociedadque tambiénadoptaráel

consumoostentosocomo signo de prestigiosocial. Veblenpredicey explica de estemodo la

extensiónque se producirádel ocio ostensibley el consumoostentoso,que en su épocase
producíasóloenla ¿lite social,atodala sociedad.

PeroVebleninclusovamásallá,y vinculaestepropioprestigiosocialconel sistemade

producciónde los bienes.Veblenanticipándosea su tiemponos señalaque“los productoresde
artículosde consumodirigensus esfuerzosa la producciónde mercancíasque satisfaganesta
demandadelelementohonorífico”. Veblenapuntaaunaprimeranociónde valor simbólicocon

el quevancargadoslos objetos,y no sólo esosino quecomomercancíasimportaaumentarsu

valor simbólico paraaumentarsu valor de cambio,es decir su precio. Veblen destacaasí el
carácter social de la producción y del consumo. Se producen mercancíasociosas. Los
productosde consumovancargadosde unvalor simbólico dealto statusqueelevasuprecio,y
ese valor es una parte esencial de la producción de dichos productos que los mismos
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productoresse encargande introducir en la mercancía.Se producevalor simbólico. Por este

motivo la publicidady el marketingadquierenun papelpredominanteen el mercadoy en la

producción,ya que sonquienesproducenvalor simbólico. Tal comonos señalaVeblen “el

métodode la publicidadsufreun refinamientocuandosehandesarrolladounaclaseopulenta

suficientementegrandey quetienetiempodisponibleparapoderinterpretarhábilmentesignos

de gastomássutiles”, la publicidadayudaa “captarmaticesdelicadosen las variacionesde los

mediosdedemostrarriqueza”.

AdemásVeblendesarrollauna argumentaciónparalelaque nosserá de gran utilidad

paraexplicarla estratificaciónen el consumode ciertosbienes,cuyascondicionesmateriales

de excesivoprecio los uniana la clasesuperior,pero que al cambiar estas condicionesy
volversemásbaratosno seproduceunaextensiónde suconsumo,Y estoes asíporqueVeblen
realizauna explicación que recogeel origen social del nacimientodel gusto y las buenas

costumbresen las personascomo algo fundamental,lo que en cierta medida suponenla

explicaciónsocialde los estilosdevida.

Comohemosvisto la exhibiciónde la posiciónde claseen el consumo,no seproduce
principalmentepor un elemento egoístaconsciente,sino que ésta será una satisfacción

interiorizadano del todo consciente.Esta interiorizaciónde cánones,pautasy normas de
consumoquerelacionanal sujetocon la clasea la quepertenece,producequeestosconsumos
seandeseados,que los sujetosqueasí los interiorizansesientanatraídospor ellos porqueles
gustansubjetivamente,y que parcialmenteson conscientesde ostentary demostrarasí su

riquezay posiciónde clase.

Veblenes,asimismo,el primeroenrelacionarlaactividadde lanáuticadeportivacomo

elementode reputaciónsocial, “el incentivo,de fuerzacoactivamásinmediata,queinclinaa un
ocio que esvehículo de reputacióny a evitar la utilidad indecorosapuedeen gran medida,
superaresapropensión,la cual puede,por ende,expresarsesólo en formas de apariencias;así
ocurre,por ejemplo, (..) el destacarsepor la elegancia,la habilidaden los juegosde cartas,la
navegacióndeportiva,el golfy otrosdeportes”.

Estainteriorizacióndelas normasconvencionalesdel gustode unaclasesocialconileva

la interiorizaciónde unaseriede normasconvencionalessobrelasbuenascostumbres,la buena
educacióny la reputación,que van unidas al gusto y a los modosde mostrary exhibir la
posiciónde clase.Es decirde diferenciarsey sobresalirsobrelos demás.De estemodo lo que
entendemoscomo “buenasmaneras” y “buen gusto” no implica que sean intrínsecamente
buenas,sinoquesonlasnormasde la clasesuperior,y graciasa la estratificaciónsocial,y alos

modosquehemosvisto queéstaopera, se convienenen dominantes.Veblen lo expresaasí:
“gustos,modalesy hábitosde vida refinadossonuna pruebaútil de hidalguíaporquela buena
educaciónexige tiempo,aplicacióny gastos,y no puede,por ende,seradquiridapor aquellas
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personascuyo tiempoy energíahande emplearseen el trabajo”.De estemodoel buengusto y
la buenaeducaciónsonmodosde la clasesuperiorde diferenciarsedel restode la población.Si

bien estoscánonesdel gusto y de la educaciónaunqueno interiorizadospor el resto de la
población se conviertenen el ideal, y son socialmentedominantes.“La propagandade la
cultura consisteen gran parteen inculcar nuevosgustos, o másbien, una nueva tabla de
convencionessociales,que han sido adaptadasal esquemageneralde la vida de la clase

superior”.

2.2.2.-El habitus comodeterminantede los estilos de vida en Baurdien

Como hemospodido observarVeblenabre el caminoa Bourdieu y su conceptode
habauscomoclavesdel origen del gusto y por tanto del consumo.Consumo,no basadoen
necesidadesnaturales intemporales, y que tampoco responde a impulsos totalmente
conscientes.De tal forma que Bourdieu(1991) en La Distinción’8 lleva a cabo un trabajo
muchomásprecisoy detalladoqueVeblen,(entiéndasela diferenciacasi de un siglo en las
aportaciones)que le permite realizaruna serie de conceptosmáselaboradosy útiles, que
ademásno estánbasadosen la observaciónde una clase social, sino en la aplicación de
técnicasde investigaciónsocia! medianteel análisisde datosde encuestasy de entrevistasen
profundidad,que permiten un mejor y másdetalladoconocimientopara poder explicar el
consumo,sobretodo el consumoenel ocio, en la sociedadindustrializada.

Bourdieudistingueanalíticamenteentretrestipos de gusto,que estánrelacionadostanto
con el nivel escolar alcanzado,como la clase social de origen: el “gusto legítimo” que

“aumentaconel nivel escolar,hastalograr su frecuenciamásaltaen las fraccionesde la clase
dominantemásricas en capital escolar”; el “gusto medio”, que es más frecuenteen las clases
medias;y’ el “gusto popular”, “que encuentrasu frecuenciamáximaen lasclasespopularesy
varia en razón inversaal capital escolar”. Aunque Bourdieullega aúnmáslejos y distingue

tambiénentrediferentestipos de gustosinclusodentrode lasclasesdominantes,al distinguir
porejemploel gustode unafracciónmásintelectual,del de otra másunidaala propiedad(hoy,
finales de siglo podria hablar del “gusto estándar”). El gusto popular se define en la
continuidaddel artey la vida, quenecesitade la participacióny de la diversiónmásinmediata.
Mientras queel gusto legitimo presuponeel arte por el propioarte. Peroestapercepcióndel
arteporel arteestáunidaa un “principio de pertenenciasocialmenteconstituidoy adquirido”y

constituye “el principio de la experienciaburguesael mundo” en el que la estéticaestá
separadade las necesidadesordinariasde la vida, lo que es el resultadode la superación
económicade las necesidadesmás inmediatas“como afirmación de un poder sobre la
necesidadsuperada”.Podemosobservarla coincidenciaconlas afirmacionesqueVeblenhace
en estesentido.

BOURDIEU, P. (1991)La Distinción. Criterios y basessocialesdel gusto. Madrid, Taurus, y en especial
Capitulo 1, Pp. 9-94, Capítulo3 Pp. 169-178,y, Capítulo5, pp.257-319.
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Para Bourdieu los gustosde todo tipo y ciertos comportamientos(y con ellos el
consumo)van unidos a los añosde educaciónpesea que la educaciónregladano imparta

conocimientossobrecocina, cine,jazz,etc. Y estoesporquela escuelano impartesólo unos
conocimientosespecíficos,sino tambiénuna“disposicióngeneral”sobrela culturalegítima,es
decir,normasimplícitastantovalorativascomodecomportamientode aplicacióngeneral,“que

tiendea aplicarsemásallá de los limitesde lo ‘escolar’”. En el sistemaeducativoaprendemos

algo másque conocimientosespecíficos,tambiénaprendemos,sin ser totalmenteconscientes
de ello, unavisión generalde la sociedad,de nuestraposiciónen ésta,y de la forma de actuar
en ella. Esdecir, formasde pensar,de sentir,y deactuarde acuerdoconnuestraposiciónsocial
(aspiradao real)en la sociedad.

Peroel sistemaeducativono es la Única instituciónsocial que transmite(y reproduce)
estasnormassociales.Lakm/lía es la otra gran instituciónque transmiteestasnormasque
determinanel gusto, los modales y por tanto el consumo. De hecho es la institución
fundamental,ya que el sistema educativoadquiereuna mayor importanciasólo cuandola
familia no transmite suficientementeesta disposición general, estas normas. La familia
transmitela disposicióngeneral,las normassociales,de la clasesocial en la queestáinscrita.
De estemodo la familia seencargade reproducirpautasde clase. Si nos encontramosen una
familia de clasealta éstapor sí misma,con una ayudarelativamentepequefiadel sistema
educativo,transmitirála disposicióngeneral,las normasimplícitasqueacercaránal sujeto a“el

gusto legítimo”. Perouna familia de bajaextraccióntransmitirála disposicióngeneralque
acerqueal sujeto a “el gusto popular”, y sólo a través de muchosañosde inmersión en el
sistema educativo se acercaraa “el gusto legítimo”. Estos conceptosde acercamientoal
consumoporel gustolegítimonospermitirámásadelantepoderdarrespuestaala significación
social de la náuticaen nuestropaís, como solución al acercamientoa estaactividadde una
minoría de usuarios:familias pertenecientesa unaclase social con aceptacióna un status

mediantela prácticadeportiva.

La condición de clase original’9 es incluso más importante dentro de la clase
dominante,ya queesla quemarcalas diferenciasen el senode esta clase.El aprendizaje
precozde estadisposicióngeneral, de estasnormassociales,provocaque éstas seanmás
inconscientesy se vivan aún más como partes de la propia personalidad.Bourdieu lo

19 Aunque tal como nosotroshemosdefinido claseen el apartadoanteuior(clase basadasólo en condiciones

económicas),cuandoBourdieu habla de clase, nosotrosdeberíamosentendergrupo de statusvinculado a la
posiciónde clase,ya que, aunquetieneunabaseeconómica,generasentimientosy pensamientoscomunes.Hay
que recordar que en el apartadoanteriordijimos al definir grupo de statusque: “Los grupos de statusson
comunidades,por tanto comotales por un lado desarrollanvalorescomunesy sentimientosde pertenencia,de
solidaridad,y de oposicióna los no miembros.Peropor otro implican normassocialesque tos miembrosdeben
cumplir, y estilos de vida que debenseguir, y estos reTherzanel sentimiento de grupo”. Aunque también
expusimosqueclasesocial y grupode statuspuedenir de la mano. “Esta característica(el honor queconfiereun
grupodestatus>tiendea estarcorrelacionadaconsituacionesdeclase,peronuncacoincideconestas”totalmente.
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ejemplificadel siguientemodo“el aficionadoal artepuede,abandonándosede algunamaneraa
la obra,interiorizarlos principiosde construcciónde la mismasinque estosprincipiosafloren
a su concienciani seanformuladoso formulablesen tantoquetales(...) Por el contrariotodo
aprendizajeinstitucionalizadosuponeun minimo de racionalizaciónque dejasu rastro en la
relaciónconlos bienesdeconsumo”.Ambosentiendenel arte,peroaquellosquelo hanvivido
en su infancialo sientenmásprofundamente( basede la tradición en los deportesdela náutica
recreativa).Esto implica unadistinciónfundamentalde clase,entrela burguesíatradicionaly la
aristocracia, y las clases mediasen ascenso.Bourdieu nos recuerda“el honor que los
burgueses(y sobre todo los burguesesen decadencia)manifiestanpor lo ‘académico’.
DistinciónquetambiénhabíarecogidoVeblen.

La uniónde la influenciadel sistemaeducativoy la clasede origen(que esencialmente
setransmiteatravésde la familia), formanlo queBourdieudenomina“capital cultural” de la
persona,que le acercamás o menosal gusto legítimo, y que ademásde determinarsus
modales,gustos,y consumosseráfundamentala la hora de establecersus oportunidadesde
vida, y suposicióndeclaseactual.Bourdieu,define concretamenteel “capital cultural” como
disposicióngeneralque sirve como unahabilidad,comouna competencia.“Esta competencia
es casi siempreproductode aprendizajesno intencionadosque hacenposibleuna disposición
obtenidagraciasa la adquisición familiar o escolarde la cultura legítima. Provistade un
conjunto de esquemasde percepcióny apreciación,de aplicación general, esta disposición
transportablees la que inclina hacia otras experienciasculturales y permite percibirías,
clasificarlas y memorizaríasde distinta manera”. Serán aprendizajesno intencionados,por
tanto inconscientes,no racionales,peroquemodulanel gustoy el comportamiento(y por tanto
el consumo,sobretodoen el campodel ocio).

Bourdieu lo resumedel siguiente modo: “las diferencias oficiales que producenlas
clasificacionesescolarestiendena engendrar(o a reforzar)unasdiferenciasreales,al producir

en los individuos clasificadosla creencia, colectivamentereconociday sostenida,en las
diferencias,y al producir, asimismoy de estaforma, las conductasdestinadasa aproximarel
ser real al ser oficial. Actividades tan ajenasa las exigenciasexplicitas y expresasde la
institución como puedenser el hecho de llevar un diario íntimo, maquillarsemucho, o
frecuentarel teatro o las salasde fiestas,de escribirpoemaso dejugar al rugby, pueden,de
estemodo,encontrarseinscritasen la posiciónasignadaen el senode la institución,como una
exigenciatácita quecontinuamenteseestárecordandograciasa diversasmediaciones,entrelas
cuales no son menoreslas expectativasconscienteso inconscientesde los profesoresy la
presión colectivadel grupo de los semejantes”.De estaforma seexplicaque “la institución
escolarllegue a imponerunasprácticasculturalesque ella no inculca y que ni siquieraexige
expresamente,peroque formanpartede los atributosestatutariamenteligadosa las posiciones
queasigna,a las titulacionesqueconfierey las posicionessocialesa lasqueestastitulaciones
dan acceso”. En “la titulación académicaque garantiza formalmente una competencia
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específica(como un titulo de ingeniero) se inscribe, pues, que dicha titulación garantiza

realmentela posesiónde una ‘cultura general’ “. Cultura general que les acercaal gusto y
prácticas legítimasde la clase dominanteburguesa:“las titulacionesacadémicasaparecen
como una garantíade aptitudparaadoptarla disposiciónestéticaporque estánligadasa un

origenburguéso a un modo de existenciacasi burguesa,que llevanaparejadosun aprendizaje
escolarprolongado”.

Así esteaprendizajeno intencionado,es tambiénun aprendizajede la estratificación
social, que se ve reflejada en los gustos y comportamientosexcluyentes.El individuo
interioriza en susgustosy hábitos la estratificaciónsocial, y a travésde ellos se distinguee

intentasobresalir(aunqueen buenapartede manerainconsciente)sobrelas clasesinferiores.
Estosgustosy comportamientosasociadosa las clasesy en los queel individuo es socializado
a travésde la institución escolary de la instituciónfamiliar vinculadaa la clasede origen,
iBourdieu los denominará“hab/tus”, que de algúnmodo es un equivalentea estilos de vida
vinculadosalas clasessociales.

El Hab/tus seráun principio generadorde prácticasy de autojustificaciónde estas
prácticas,a través de la aplicación de esquemasaprendidos.Estos esquemasson aprendidos
desdeunaposición de clase. En palabrasde Bourdieu“el habitus de clase(se define)como
forma incorporadade la condiciónde clasey de los condicionamientosque estacondición
impone”. Estos habitus serán comunesdentro de una “clase objetiva” definida como “el

conjuntode agentesqueseencuentransituadosen condicionesde existenciahomogéneasque
imponen unos condicionamientos homogéneos y producen sistemas de disposiciones

homogéneas,apropiadasparaengendrarunasprácticassemejantes,y que poseenun producto
de propiedadescomunes,propiedadesobjetivadas,avecesgarantizadasjurídicamente(comola

posesiónde bieneso poderes)o incorporadas,comolos habitusdeclase(y, en particular, los
esquemasclasificadores)”.La aplicación sistemáticade estos esquemasprovoca que las
prácticas de un individuo sean sistemáticas,coherentescon ellas mismas, y diferentes
sistemáticamentede otrasprácticasque nacende diferentesposicionesde clase.Estasprácticas
sonconcebidascomoun estilo de vida por el individuo y organizanasimismola comprensión
del mundo social a través de estas autojustificaciones.El habitus “permite justificar

simultáneamentelas prácticas y productos enclasables(propios) y los juicios a la vez
enclasados que constituyen a estasprácticas y a estas obras en un sistema de signos
distintivos”, esdeciren un estilo devida propiodeunaclasesocial.

El habllus “generaprácticassensatas(con él mismo) y percepcionescapacesde dar
sentidoa lasprácticas”.“Es el habitusel que haceque setengalo que gusta,porque gustalo

quesetiene”, y lo que setieneviene determinadopor la posiciónobjetivade clase.“Los estilos
de vida sonasí productossistemáticosde los habitus(...) que devienenen signossocialmente
calificados”.El habitus“es lo quehaceque el conjuntode lasprácticasde un agenteseana la
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vez sistemáticas,porque son producto de la aplicación de los mismos esquemas,y

sistemáticamentedistintas de las prácticas constitutivas de otro estilo de vida”, ya que
provienende la aplicaciónde unosesquemasconsecuentescon la propiaposiciónde clase,que
esunaposicióndeclasediferentey diferenciadorade otrasposicionesde clase.

Estos hab/tus interiorizadosson vividos por el individuo como parte esencialde la
propia personalidad, ya que comprenden sus gustos, sentimientos, pensamientosy
comportamientosmenosracionalizados.El habituspropio, y dentro de éste, el gusto, “no

obedecea ningúncálculocínico, sinoal simpleplacer”. Sesientencomoalgoqueles separay
que les distinguede los demás(y que le une con un grupo que compartesus gustos, sus

sentimientosy formasde pensar),peroesta distinciónestábasada,comoestamosviendo,en
condicionesde clase. “Como toda especiede gusto, une y separa;al ser producto de unos

condicionamientosasociadosa una claseparticularde condicionesde existencia,unea todos
los que sonproductode condicionessemejantes,perodistinguiéndolosde todoslos demásy en

lo quetienende másesencial,yaqueel gustoesel principio de todo lo que setiene, personasy
cosas,y de todo lo queseesparalos otros”. ComoseñalaBourdieu,“la aversiónpor los estilos
de vida diferenteses, sin lugar a dudas,una de las barrerasmásfuertesentre las clases”. La
adquisiciónde capitalcultural,el aprendizajede estoshabitus,serealizaporoposicióna los de
las clasesmás próximase inferioresen la estratificaciónsocial, comomodo de distinciónde
estas. “Las eleccionesestéticasexplicitas con frecuencia se constituyen, en efecto, por
oposición a las eleccionesde los grupos más próximos en el espaciosocial (...) como
pretensiónde señalarla distinciónconrespectoagruposinferiores”.

Desdeesta perspectivael consumo(especialmenteaquel vinculado al ocio), aparece
ligado al gusto, pero este gusto no es una disposición estéticasubjetiva, sino que viene
determinadopor la posiciónde claseoriginaria y por la influenciadel sistemaeducativo,y
éstas:asimismo,detenninanlasoportunidadesde vida y consecuentementela posiciónde clase

de la persona.De este modo, clasesocial y consumoapareceníntimamenteunidos, y no
dependiendode componentesracionales,sino de la interiorizaciónde disposicionesgenerales
(de acuerdocon la posiciónde clase)que acercana los individuosa unospatronesde gusto y
consumorelativamentehomogéneosintra-clases.Y seránestospatroneshomogéneosintra-
claseslos queles permitendistinguirsesocialmentede las clasesinferiores.Y estasdiferencias
ademásles diferencianno sólo objetivamente,sino tambiénsubjetivamente,en el sentidode
quese venellos mismoscomocualitativamentesuperiores,en susgustosy prácticas(e ideasy
sentimientosquelos provocan)de las clasesinfenores.

Esta concepciónde Bourdieu puede quedar resumidagráficamentede la siguiente
forma (teniendoen cuentaqueel hab/tusdeterminay autojustifzcalas pautasde consumoy
otrascomponentesdel estilo de vida):
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POsICION DE CLASE CAPITAL POSIBILIDADES

ORIGINARIA ECONOMICO ECONOMICAS DE VIDA

ESTILOS DE VIDA

SISTEMA EDUCATIVr* CAPITAL * HABITUS

CULTURAL

Teniendoen cuentaesteesquemaesposibleconceptualizarcasos,no generalizados,en
los queel capital heredadoque determinanuestrohab/tusde claseentreen contradiccióncon
nuestro capital económico actual. Se produceuna tensión en este caso entre el capital

económico y el capital cultural. Ya sea porque nuestro capital cultural (modales,gustos,
modelosde consumoasociados,etc.)no essuficienteparaocuparla posiciónde claseque nos

corresponderíapor un aumentoen el capital económico.Ya seaporquenuestrocapitalcultura]
correspondeaclasessocialesmáselevadasque unadisminuciónde nuestrocapital económico
nos ha hecho perder. Estañamosen amboscasos en situacionesde clase en tensión que
incidirían en los estilos de vida momentáneaen relación al consumo.También, segúneste
esquemaes posibleque un aumentodel capital cultural graciasal sistemaeducativono se
correspondaen algúncaso conun aumentodel capital económico,lo quede nuevogenerará

tensionesentreambos,y unaposiciónde clasetensionada.

Tal comovimosen el apartadoanteriorsobreclasessocialesy gruposde status,Weber

afirmabaque en los procesosde cambioeconómicoeranormal quegrupos de statusperdieran
posicioneseconómicas,por lo quese resistíanal cambio,y seoponíantambiéna los gruposde
statuselevadossurgidosde las nuevasposicionesque nacendel desarrollo.Estosseríancasos
de tensionesentreel capital cultural y el capitaleconómico,másalto el primeroen los grupos

de statusqueseresisten,y másalto el segundoen los casosde las nuevasclasesemergentes.
Paranuestroanálisisde la náuticade recreo,estasituaciónse estádandocon la llegadaa la
actividadrecreativade grupos socialescon importantecapital económico(nuevosricos) que
utilizan la embarcacióncomo signo de diferenciaciónmás que como afición a la práctica

deportivaal encuentrocon la mar en el sentidode la recreación(másadelante,en el Capítulo
VII, tendremosoportunidadde corroborarestosplanteamientosal profundizaren el contenido
cuantitativoy cualitativodel usode la embarcacióny el tipo de propulsiónde ésta).
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2.2.3.- El consumo en la estructurasocial

Las concepcionesdel consumocomo fenómenosocial, como las que hemosvisto en
Vebleno Bourdieu,ponendemanifiestoqueel consumoseráun fenómenosocial,enel que los

individuos severánde forma diferente motivadossegúnsu posiciónen la estructurasocial.
ParaAlonso y Callejo (1994)20, “los sujetosno consumencomo individuos aislados:es la
pertenenciaaunasociedad,a un grupo,lo quemarcael contenidoy las formasde consumode
los individuos,y ello eslo queabrela posibilidadde considerarel consumocomoun fenómeno

social total”. Por tanto, “el individuo consumedesdesu posiciónen la estructurasocial,una
cultura y una tradición de consumoespecificay su pertenenciaa un grupo social, por edad,
sexo, raza,clasesocial,etc.” Por consiguiente,la necesidady el deseoen el consumodeben

enfocarsedesdeunaópticaposicionaldentrode la estructurasocial, en la que seproducetanto
un procesode diferenciacióncomootro de identificación.

De identificaciónen la medidaque“el individuo forma partedel grupoporqueconsume
un conjuntoestandarizadode bienes,y a la vez consumetalesbienesporqueforma partedel
grupo”. Riesman(1969), Wright MilIs (1973), y White Jr. (1968) entreotros, tal como nos
recuerdanAlonso y Callejo21, destacanesta la labor de integración social que cumple el
consumo.

Pero la mayoríade los autoresse centranen el importanteprocesode diferenciación
que se produceen el consumo.El profesorOrtí (1994>22 exponecomo la “diferenciación

clasista del sistema de producción/consumotiene como consecuenciay se refleja en la
diferenciaciónsimbólica (interminable) de las mercancíascomo una promesarenovadade
satisfacerno ya necesidades,sino también(y antetodo) los deseosde adquisiciónde status”.

Orti tiene en menteel que “una máso menosencubiertadiferenciaciónclasistade la sociedad,
condicionadapor la propiaestructuradesigualitariadel sistemaneocapitalista(...) sereflejaen

ambiguoconceptode la diferenciaciónde los estilosde vida”. Orti (1994) recogelos análisis

de Luis EnriqueAlonso23sobreel consumo,paraacercarsea esteconceptode estilos de vida:
“el estilo de viday los modelosde consumode la reducidaminoría de la ‘élite del poder’ son
presentadospor los medios de comunicación(y singularmente,claro está,por el discurso

20 ALONSO, U E. & CALLEJO, J. (1994)“Consumoe IndividualismoMetodológico:unaperspectivacrítica”

Políticay Sociedad.Madrid,Número16 Mayo-Agosto,pp. 111-134

21 WHYTE Jr.William (1968)E/hombreOrganización.México, Fondode CulturaEconómica(F.C.E.),

WRIGHT MILLS. C. (1973) White-Collars.lasclasesmediasenNorteaméricaMadrid, Aguilar, RJESMAN,O.
(1969)Individualismreconsideredandother essays. Glencoe,TheFreePress,citadosenALONSO, Luis Enrique
& CALLEJO,Javier(1994),pp. 1 14-115

22 ORTI, A. (1994)“La estrategia de laoferta en la sociedadneocapitalistadeconsumo:génesisy praxisdela
investigación motivacional dela demanda”,PolíticaySociedad.Madrid,Número 16 Mayo-Agosto,pp. 37-92

23 ALONSO,L. E. (1986)“La Producciónsocialdela necesidad”,Economistas.Madrid,Número 18 Febrero,p.
28, citado en ORTI, Alfonso (1994),PP. 38-41
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publicitario) como modelo hegemónicoque todos pretendenalcanzar,aunquemuy pocos
puedanconseguirlo”.

Estasposicioneslas encontramosanteriormenteenBaudrillard (1976),“consumires la

afirmaciónlógica,coherentey positivade la desigualdad;paratodoslos demáscolectivos(que
no son la élite) consumiresla aspiración,continuadae ilusoria, de ganarpuestosenunacarrera
por la aparienciade poderquenuncatendráfin”.

Perola mayorpartede los individuosno puedenalcanzarestemodelode la élite social
porque,dentrode la propialógicadel sistema,esun modeloencontinuocambio,se“impone la

obsolescenciaplanificada de los propios productos, la creación de nuevas mercancíasy
necesidadesy la consecuentereconversiónde los hábitosde consumoy de las modasy de los
estilos de vida”. Todosestos cambios,transformacionese innovacioneshacenimposible que
importantesestratosde la poblaciónalcancenestemodelo, “debido a la innovación(...) este
modelosehaceconstantementeinalcanzableparael restode la sociedad”.

Dentrode estasconcepcionesya sepuedeobservarqueno sólo seconcibenlos deseosy
necesidadesque inducen al consumocomo motivacionessociales,sino que, además,es el

mismosistemade producciónel que creaestasnecesidadesy deseos,imprescindiblesparael

desarrolloeconómico.Sequierede estemododestacarel caráctersocialde la produccióny no
sólodel consumo,y la vinculaciónentreambos.

Galbraith(1969)24 señalaque “las necesidadesvan siendocreadascadavezmáspor el

proceso(productivo) que las satisface”,Guillaume (1975)25 lo sintetiz.aasí, “el fin de la

moderna organizacióneconómicano es solamentesatisfacerdemandas,sino sobre todo
producirlasparareproducirse”.Mientras Alonso y Conde (1994)26 nos dicen que el propio
modelo capitalistaestá fundadoy necesitade la “lógica de la diferenciaciónsocial de las
mercancías”,“el crecimientomismoserealizaen funciónde la desigualdad,éstaesala vezsu

base de actuación,más que su resultado: la dinámica de la produccióndiversificada, la

renovaciónformal permanentey la obsolescenciaplanificadade los objetos no respondea
ningúnmodelode igualaciónporel consumo,sinode diferenciacióny clasificaciónsocial,que

con cierta autonomíalimitada reproduce,en el ámbito de la distribución, el orden de la

diferenciaque arrancade la esferade la producción”. El sistemaproductivo no sólo crea

diferencias, sino que se basa y necesitaestasdiferenciassociales.El sistemaproductivo

necesita,por tanto,deestasnecesidadesy deseossocialesde distinguirsey diferenciarse,queel

24 GALBRA[TH, JohnKenneth(1969)la SociedadOpulenta.Barcelona,Miel

25 GUILLAUME, M.(1975) Le capitalelsondouble.París,PUF

26 ALONSO,Luis Enrique& CONDE,Fernando(1994)Historiadel ConsumoenE3paña: Unaaproximacióna

susorígenesyprimerdesarrollo.Madrid, Debate,pp. 13-18, 167-194,y 218-241
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sistemasatisfacea travésdel consumo,parael buenfuncionamientode éste.Y por tanto las

fomenta(a travésde la publicidad,el marketing,etc.).Tal comoindicaBaudrillard (1978)27“la
mercancíaes producida como signo, como valor/signo, y los signos (la cultura) como
mercancía”.El sistemafomentael deseode diferenciarsesocialmentey producemercancías
conun valor simbólico,conun signo,que permitenesadiferenciación.En todos los productos
y mercancíasel valor simbólico (de diferenciación),el signo, se convierteen lo primordial.
ParaBaudrillard“el consumoesunaactividadde manipulaciónsistemáticade signos(...) Para
volverseobjeto deconsumoesprecisoqueel objetosevuelvasigno”.

28

En el estudiode la sociedadde consumoespañola,Castillo Castillo (1987) estos

planteamientoslo expresaen tres apreciacionesdel siguientemodo: Primero, “los hábitos

alimenticios,los hábitosde higienecorporal,etc.,senosimplantanennuestraprimerainfancia.

Las normas socioculturalesque moldean nuestra conducta y nuestrasnecesidadesson
igualmentecondicionadasen nuestrainfanciaen lugar de seleccionarsede modo espontáneo
posteriormente.Ciertamente,en este sentido,no se puedemantenerque la necesidadde un
coche seamás o menosartificial que la necesidadde usarcamisao la de leer poesía.Ni

tampocoqueseamásespontáneoel hábitode cepillarselos dienteso de acompañarconvino la
comidaqueel de renovarperiódicamenteel receptorde televisión”.En estesentidolos gustos,

las necesidades,y los deseosdel consumo,en general, y, del consumode determinados
productos,servicioso marcasestánsocialmentedeterminados.

En segundolugar, y másconcreto “las necesidadeshumanasson generadaspor la
sociedad—para sermásexactos,por los gruposconcretosa los que pertenecemoso a los que

nos gustaríapertenecer”.Y, en tercer lugar, Castillo Castillo recogetextos dc Simmel para

clarificar esteaspecto,“la modasignificaidentificaciónconnuestrosigualesy apartamientode

los extrañosa nuestrocírculo (...) La modaesunaconsecuenciade la separaciónpor clasesde
la sociedad:su función principal es la de procurarla distinciónde las clasessuperioresde las

inferiores”. En la base del surgimiento de la moda, para Lipovetsky29 “se halla no el

incrementodel despilfarroostentososino la apariciónde nuevasexigencias,de nuevosvalores

que, ciertamente,setraducenen el código inmemorialde la prodigalidadostensible(...) como
instrumentode clasificaciónsocial, sin ninguna finalidad estética”. Es decir, queno sólo los
diferentestiposdeconsumosoncreacionessocialesbasadasenunaposicióndeclasediferente,

sino que son diferentesporquesu función es la de marcardistincionescon los de clases

socialesinferiores,marcarsimilitudesconlos de la propiaclase,e inclusomarcaraspiraciones

27 BAUDRILLARD, J. (1978)El Sistemade Objetos.México, Siglo XXI

28 CASTILLO CASTILLO, José(1987)Sociedadde consumoa la española.Madrid, Eudenia(Edicionesde la

UniversidadComplutensedeMadrid SA.), PP. 22-39,y 164

29 LIIPOVETSKY, 0. (1990) El imperio de lo efimero. La moda y su destino en las sociedadesmodernas.

Anagrama,Barcelona,p. 62.
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sociales(aunqueno seviva totalmentede modo conscienteasí,ya que son normassociales
parcialmenteinteriorizadas).

Porlo tanto,no sólo existenlas diferenciasen el consumoporquemarcansocialmente,

sinoque el propiosistemacapitalistatiendea apoyarestesistemasimbólico de diferenciación
clasesy estilosde vida atravésdel consumo.SiguiendoconCastilloCastillo “es precisamente
el sistema producciónindustrial el que de modo sobresalientepromueve,para su propia
subsistencia,la incesantecreaciónde nuevasnecesidades”asociadasa las posicionesde status,
mediantela adscripciónde valoressimbólicosdiferencialesalas mercancías,“recurriendoa la

componentepsíquicay socialdel producto,puestodo productono essóloun objeto fisico, sino
que también es un objeto simbólico impregnado de significacionesculturales”. Y esta

adscripciónse realizaprincipalmentemediantela publicidad, el marketing,etc, “y estees el
principal cometido de las técnicas de persuasióncomerciales:crear la —ya mencionada-
‘diferenciadiscernible’de los objetosde la sociedadde consumo

2.3.EL TURISMO: COMO MERCANCIA DE CONSUMO

El turismo poseeen sí mismo muchasde las característicaspropias de la sociedad
Postindustrial,comopuedeser: la mayorimportanciadel ocio frente al trabajo,el aumentodel
individualismo (realizaciónsociopersonalen basea simbolosde statusrespectoa grupos de
referencia,y no mediantela participaciónen experienciasgrupales),el desarrollodel sector
cuaternarioy quinario, etc. De estemodolas actividadesturísticashan llegadoa tenermenos
que ver con reforzar los recuerdosy experienciascolectivas,y máscon el placer inmediato
(sensaciones).El turismo, en el sentido actual, es un producto típicamentepostmoderno,

aunquetienesusinicios en la sociedadindustrial. Urry (1990)30lo expresadel siguientemodo:
“muchasde las característicasdel postmodernismoya han sido parcialmentepreconfiguradas

en prácticasturísticas existentes”. Por su parte, Watsony Kopachevsky(1994)31 también

sostienenque“el estudiodel comportamientoturístico esparadigmático,y esde hechoparte

integral del estudiodel comportamientodel consumidory de la cultura de consumocomo
nuevasconfiguracionesde la modernidadcapitalista”.

El papel quejueganen el turismo los valoressimbólicos,en unamercancíaqueno

suponela existenciade ningún bien materia] tangible, es preponderante.Para Watsony
Kopachevsky,“en ningúnotro tipo de comportamientode consumola atribuciónsimbólicaa

~ URRY, John(1990) lite TaurisíGaze:Leisureaid Trove!in ContemporarySocielles.London,Sage,p. 13

~‘ WATSON, Llewellyn & KOPACHEVSKY JosephP. (1994) “Interpretationsof Tourisxn as Comxnodity”,
Tourism amiSocialChange,op. cit., pp. 281-297
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productosesmáspronunciada”.Lo cual, coincidecon las características,quehemosvisto, en

la formaciónde las necesidadesde consumoenla sociedadpostindustrial.

Los valoressimbólicosseanticipanen laspersonasa la adquisiciónde lasmercancías,
32lo queseprofundizaen el casodel turismo.Uny recogelas reflexionesde Canipbell en este

sentido,“el soñardespiertoy la anticipaciónsonprocesoscentralesdel consumismomoderno.
Los individuosno buscansatisfacciónen los productos,en suactual selección,compray uso.
La satisfacciónprocedemásbiende la anticipacióndesdela búsquedaimaginativadel placer.
La motivación básicaen el consumode la gente no es por tanto materialista.Es más la
búsqueda,‘en la realidad’,de las historiasplacenterasquese hanexperimentadopreviamente

en la imaginación”. Desde este punto de vista, lo que el turismo provee es “utilidad

psicológica”(que sesatisfacesocialmente),Watsony Kopachevsky(1994)lo explicanasí: “lo
queesvendidono essolamenteel uso directode la mercancía,sino su valor simbólicocomo
un ingredienteparticularde un estilo devida cohesivo”.La anticipacióndel placerqueproduce
el turismo,a travésde adscripciónde valoressimbólicos,esposibleporque estosvaloresson
valoresqueposeemosanteriormentea la comprao uso de la mercancía(motivaciones),y los

poseemosporqueson valoresnuestros,que hemosinteriorizadoen los gruposde statusa los
quepertenecemos,especialmenteaquellosbasadosenla posicióndeclase.

Watsony Kopachevsky(1994) apuntanque hay que “reconocerque la gentevive hoy

en un mundoen e] queel turismoy la experienciaturísticason componentesprincipa]es.Este
mundoesuno enel quela imagen,la publicidad,y el consumismo—enmarcadoporel estilo, el
gusto, el viaje, el diseño, y el ocio- toman primacía sobre la producciónper se”. La
imaginación,las fantasíasy el “soñardespierto”forman unapartemuy importantedel viaje.
Peroestasfantasíasno tienensólo un carácterindividual,sinocomovimos en el Capítulo1 al

comentar las opiniones sobre el turismo de Urry (1990), “están socialmenteorganizadas,
particularmentea través de la televisión, la publicidad, la literatura,el cine, la fotografia y
demás”.

En estasfantasíasy símbolosestánmaterializadaslas relacionessocialesdesigualesy
las aspiracionesde status.Tal comoWatsony Kopachevsky(1994) señalan,“las relaciones
socialesreificadassetransformanen unadinámicaen la queel caráctersocial de la actividad,
de los objetos,y de la experienciason transmutadasen ‘cosas’, o comoMarx dijo ‘en una

forma fantásticade relaciónentrecosas’,quepareceno tenerpropiedadessociales”.Watsony
Kopachevskyaclaranesta expresióndesdeel punto de vista de que “el turismo,comootras
mercancías,es preparadoparael intercambiopor la publicidad,partede éstaapelaa las más
profundasnecesidades,deseosy fantasías(frecuentementesexuales)de la gente,y es anclada
en unadinámicade signo/imagen,y construcción/manipulación.Como parte integral de la

32 CAMPBELL (1987)citadoporURRY, John(1990)The TouristGaze:LeisureandTravel in Conteniporary

Societies.London,Sage,p. 13
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cultura modernala fimción principal de la publicidad tiene dos caras:unaservir al discurso
sobre objetos,símbolose ideas,y comoplataformapara la construcciónde monumentosde
consumoy autojustificaciones;y, dos, para persuadira la gentede que sólo en el consumo
puedenencontrarno sólo satisfacción,sino también salud fisica y mental, status social,
felicidad, descansoregeneracióny alegría”.

Comoejemplo,Urry (1990) señalaque “no salir (comoturista)escomono poseerun
cocheo unacasabonita.E] turismo,esun marcadorde statusen lassociedadesmodernas,y es
tambiénconcebidocomo necesariopara la salud”. Manifestandoque, “si la genteno viaja
pierdestatus:el viajeesunamarcadorde status.Es un elementocrucial de la vida modernael
sentirqueel viaje y las vacacionessonnecesarias.‘Necesitounasvacaciones’es la mássegura
reflexióndel discursomodernobasadoen la ideade quela saludmentaly fisica de la gentees
restauradasólocon escaparsede vezen cuando”. Las imaginaciones,fantasías,anticipaciones,
etc., sobreel viaje y las vacaciones“no son autónomas.Implican el trabajode la publicidady

otros sistemasde símbolosgeneradospor los medios,muchos de los cuales se relacionan
claramenteconel complejoprocesode emulaciónsocial”.

En la actividadturística,además,enesteprocesode emulaciónde los gustosy prácticas
delasclasesdominantessonsocialmentemásvalorados,y parcialmenteimitados.De hechotal
comoWatsony Kopachevsky(1994)recogende algunosespecialistasen investigacionessobre
el mundodel ocio, éstosdestacanque en la experienciaturística“un tiempoagradable(...) ha
venido a serasociadocon el gastoy el consumo,y el placerdeberásermedido por el gasto”,

patrones de placer relacionadoscon el gasto propio de las clases dominantes,y que se
extienden.En palabrasde Watsony Kopachevsky“en unasociedadde clases,algunosgrupos,

no todos los grupos,estánbienposicionadosparaadscribirvalor simbólico a experiencias.La

publicidad masiva es una herramientaprivada de la poderosaclase social denominada
‘capitanesde la conciencia’ “. Estos autoresvan aun más allá y nos dicen que las clases
dominantes“son capacesde estructurary estandarizarel gusto,y codificar prioridadesen los
valores,tanto en el trabajocomoen el ocio”. Si bienestaafirmaciónpuedepareceexagerada,

si pareceque los gustosde las clasesdominantesson tomadoscomo valoresde referencia,
aunqueno producenuna estandarizacióngeneralizadade los gustos, ya que como estamos
viendo se produce una diferenciación por grupos de status, basadosprincipalmenteen

condicionesde clase.

Comovimos en el Capítulo1 el turismo tiene unascaracterísticascoincidentescon la
SociedadPostindustrial,se puedeentrar en una división entre un turismo moderno,y un
turismopostinodenio,ya queconel afianzamientode la sociedadpostindustria]seproduceuna

profundizaciónde las característicaspostmodernasdel turismo,que nos pennitendiferenciar
entredosmodelosde turismo.
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En estadiferenciaciónel turismomodernoimplica la estandarización,el turismocomo
“paquete”turístico y, el turismo postmodernocomoun turismo más flexible que implica: la

segmentación,la personalizacióndel producto y la individualización. Se ha pasadode un
turismo de masasa un turismo más diferenciado,en el que por lo tanto las diferenciasy
distincionessimbólicastoman mayor relevancia.Se produceun rechazoa ser tratado como
masaindiferenciada.Porejemplo,creceen importanciadistintostipos de ofertasturísticasen

relación con: la naturaleza,la cultura, el deporte,etc. comoalternativaa la masificación.Lo
que implica actividadeso visitar algún lugardistintos o lejanosde los que la “sociedad-masa”
realiza. Hay de este modo un intento de distinción sobrelos demás.Se hacehincapiéen la

elección individual. Pero la preferencia por este tipo de vacaciones no se distribuye
homogéneamentepor clases,ni gruposde status,esla nuevaclasedel sectorservicios,la nueva

clasemedia, la que tiene estosgustos.Tal como nos comentaUrry (1990), se produceuna
“preferenciade la clasede serviciospor lo ‘real’ y ‘lo natural’ “; lo cual, Urry contrastaa
travésde varias encuestasen Inglaterra,en las que sedestacaque“la clasede servicioses la
que tiene más probabilidadde visitar el campo”. Estas nuevasclases medias tienen “una
mirada románticasobre el campo”, mantienenuna “visión bucólica” que realmentenunca

existió. Y estoes posible porque en la actividad del turismo postmodernose consumen
símbolosy signos,entreotrossímbolosde distinción,de status.

Porconsiguiente,el procesode crecienteindividualizacióny potenciacióndel disfrute

per se en el turismo,que sedesarrollaen la sociedadPostindustrial,y que evita referencias

grupalesexplícitas,reflejadeigual modola estructurasocial.Nosacercamosal turismogracias

apreferenciasindividuales,basadasennuestrosgustos,pero estaspreferenciasy gustossonen

buenaparteunainteriorizaciónde normasde los gruposdestatusa los quepertenecemos,parte

de unoshabitusde estosgruposque hemoshechopropios. Y estaspreferencias,que sebasan

en la interiorizaciónde normasgrupales, reflejan valores de distinción sobre otros grupos
socialesy de sign~caciónen la esferade nuestravida social. Tal como dijimos antes,al ser

nosotrosmismosnosestamosdistinguiendosocialmentede otros,y reflejamosasí la estructura

social quehemosinteriorizado.Estasituacióndel turismopermitea Urry (1990)afirmar que

“no hayunamiradaturísticaúnica comotal. (...) Más bien la mirada(turística)en cualquier

periodo histórico es construidaen relacióncon su opuesto,con las formas no turísticasde
concienciay experienciasocial”. Entendiendomejorel comportamientoy las motivacionesde

los usuariosen la actualidad,en el hechode que el turismoformapartede la mercantilización

de la sociedadindustrializaday de la culturade consumocontemporánea.
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3.- LA SIGNifICACIÓN SOCIAL DEL TURISMO NÁUTICO EN ESPAÑA

En los apartadosanterioreshemospodido observartoda una serie de motivaciones
económicasy psicosocialesqueincidenen la elecciónindividual del consumo,y dentrode éste
en el consumode las prácticasdel turismo y del ocio en las sociedadesindustrializadas.A
partir de estosplanteamientospodemosconstruirla significaciónsocial delturismonáutico,de
la prácticadel recreoy el deportenáutico en líneasgeneralesy, más específicamente,la

significacióndel turismonáuticoaplicadaal casoespañol.lao quenos permitiráexplicar, al

menosparcialmente,la faltade evoluciónde actividadnáutico-recreativaen nuestropaís,y, las
característicassocialesdel usuariode la náutica,segúnlas clasessocialesy gruposde statusal
que pertenece;en contraposicióna la tipología de los usuariosen otros países,donde,como
vimosenel CapítuloIV, enel casode Francia,sí seha producidocierto cambioy evoluciónen
las últimasdécadas.Paraello vamosa apoyamostantoenel material teóricoclásicomanejado

hastael momento,principalmenteen Bourdieu, como en un importante material empírico,
sobretodo en una seriede entrevistasen profundidadrealizadascon motivo del estudiodel

“TurismoNáuticoenEspaña’33.

3.1.-EL GUSTODOMINANTE EN LA ACTIVIDAD NÁUTICO-DEPORTIVA

Bourdieu(199l)~~ se acercaal mundode la náuticaa travésde las prácticasdeportivas
diferenciadasporclasessociales.Bourdieunosplanteala hipótesisde que esteinteréspor las

prácticas deportivassegún clasessociales se deriva de un capital cultural diferenciado,tal
comolo hemosdefinido antes,lo que producehabitusdiferenciadosy diferenciadores.

En palabras de Bourdieu: “para comprenderla distribución de la práctica de los
diferentesdeportesentrelas clases,seríanecesariotomaren cuenta la representaciónque, en

función de los esquemasde percepcióny de apreciaciónque le son propios, las diferentes
clasessehacende los costes(económico,cultural y ‘fisico’) y de los beneficiosasociadosa los

distintosdeportes,beneficios ‘fisicos’ inmediatoso diferidos (salud, belleza,fuerza—visible,

con el culturismo, o invisible, con el higienismo- etc.), beneficios económicosy sociales

(promoción social, etc.), beneficios simbólicos, inmediatoso diferidos, ligados al valor

distributivo o posicional de cadauno de los deportesconsiderados(es decir, todo lo que
concurreen cadauno de ellospor el hechode queseamáso menosraro y estémáso menos
claramenteasociadoa unaclase,considerandoasíel boxeo,el fútbol, el rugby o el culturismoa
las clasespopulares,el tenis,el esquía la burguesia,y el golf a la granburguesía),beneficios

de distinciónprocuradospor los efectosejercidossobreel propio cuerpo(por ejemploesbeltez,

TURESPAA (1998) Estudio realizadopor OMM. ConsultoresTurísticos S.L. cuya dirección y diseño
metodológico corrió a cargo del autor de esta investigación.

34BOURDIEU,Pierre<1991) OpusCit. PP. 17-18,206-220,y 282-312
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bronceado,musculaturamás o menosaparente,etc.) o por el accesoa grupos altamente
selectivosquealgunosde entreestosdeportesabren(golf, polo,etc.)”.

CuandoBourdieu nos hablade “esquemasde percepcióny de apreciaciónque le son
propios” a las personassegúna la clasesocial a la que pertenecen,se estárefiriendo a su

capital cultural. Es decir, todo un conjunto de disposiciónaprendidasya seaen el sistema
escolar, ya sea, preferiblemente,a través de la clase social de origen en el procesode
socializacióninfantil. Por tanto, la elecciónde un deportepor ima personatiene unaparte

racionalconsciente,perotieneunapartemayorquesebasaen las disposicionesaprendidas(o
capitalcultural)y queformanpartedesupropiapersonalidad:desus gustos,de susmetasen la

vida, de sumodode realizaciónpersonal,etc. “De estaforma,el sistemade las prácticasy los

espectáculosdeportivosque se oftecenen un momentodadodel tiempo a la elecciónde los
‘consumidores’ potenciales está como predispuesto para expresar las diferencias
sociológicamentepertinentesen esemomento,oposiciónentre los sexos,oposiciónentrelas
clasesy las fraccionesde clase:a los agentesles bastaconabandonarsea las inclinacionesde

su habitusparavolvera tomarpor sucuenta,incluso sin saberlo,la intención inmanentea las
prácticascorrespondientes,parareconocerseporcompletoen ellas,reconociendotambiénen

las mismasatodosaquellosqueenellassereconocen,suspares”.

Hastaahorahemoshabladodel nacimiento de la afición por los diferentesdeportes

según la clase social de pertenencia,segúnel capital cultural que esa clase proporciona
(Bourdieu) o como vehículo de reputación (Veblen). Pero, aún no hemosclasificado la
actividadrecreativade la náuticadentrode la gamade deportescomomáscercanosa unaquea
otras clases. Intuitivamente asociamosla náuticaa las clases sociales privilegiadas, pero
Bourdieunosda unaexplicaciónmásprácticade porquéestoes así: “Todas las características

quepercibey apreciael gustodominanteseencuentranreunidasenunosdeportescomoel golf,

el tenis, la navegacióna vela o a motor, la equitación,el esquí,la esgrima:practicadosen

lugaresreservadosy separados(clubesprivados),practicadosen los momentosenque apetece,

sóloo concompañeroselegidos(característicastodasellasopuestasalas disciplinascolectivas,
a los ritmos obligadosy a los esfuerzosimpuestode los deportescolectivos),al precio de un
coste corporal relativamentereducidoy en cualquiercaso librementedetenninado,pero al
precio tambiénde una inversiónrelativamenteimportante—y tanto másrentablecuantomás
precozes, en tiempo y en esfuerzode aprendizajeespecifico(lo que les hacerelativamente
independientesde lasvariacionesde capital corporaly de su decadenciacon la edad). (...) El

intercambio deportivo reviste en ellos la apariencia de un intercambio social altamente
civilizado, que excluyetoda violencia fisica o verbal, todo uso anómicodel cuerpo (gritos,
gestos desordenados,etc.) y sobre todo cualquier especie de contacto directo entre los
adversarios.O bien, con la navegación,el esquí y todos los deportescalifornianos,sustituyen
por el combatecontrala naturaleza,de siemprecelebrado,las batallasentrehombres,cuerpoa
cuerpo,delos deponespopulares”.
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Tendríamospor tantoa la navegacióny a los deportesnáuticosdentrodel gusto de las
clasesdominantes.Lanáuticaha sidoun deportede la aristocraciay la altaburguesíaporquese
correspondecon el capital cultural que estasclasesposeen.Este capital cultural fabrica un
habitusproclivea deportessin excesode gastofisico, que se practicansin luchafisica directa
entresereshumanos,quesepracticaentrecompañeroselegidosdentrodeun espacioreservado
y restringido(Club náutico),en los que se tiene cierta libertad,y para los que senecesitaun
relativamentelargo periodode aprendizaje.En la náuticaconcurrentodasestascaracterísticas

lo que la hacenun deporteelitista, propio de las clasesdominantes.Peroes que ademásestas
característicasque le hacenun deporteelitista no son sólo característicasen sí mismas,sino

que son tambiéncaracterísticasdiferencialesy diferenciadorasrespectoa los deportesmás

populares.Partedel gustopor estosdeportesengeneral,y por la náuticaen panicular,consiste
en diferenciarsesocialmentede los demás,de las clasesinferiores,de lo cualseesconsciente
sólo parcialmente,al vivir la actividadrecreativade forma aisladaen el interior de un club
náuticoo puertoprivado.

Para Bourdieu, “las prácticas de las diferentes fracciones (sociales) tienden a
distribuirse,desdelas fraccionesdominanteshastalas fraccionesdominadas,segúnuna serie
de oposicionesa suvez parcialmentereduciblesunasa otras: oposiciónentrelos deponesmás
carosy los máselegantes(golf, navegación,equitación,tenis)o entrelas manerasmáscarasy
más elegantesde practicar estos deportes (clubes privados) y los deportesmenos caros
(marcha,fondo footing, ciclotunsmo,alpinismo, etc.) o las manerasmenoscarasde practicar
los deporteselegantes(por ejemplo,parael tenis,en los clubsmunicipaleso de vacaciones)”.

Evidentementemuchosde estosdeponeselitistasnecesitantambiénde una inversión
inicial económicaimportante,que suponeunaprimerabarreray facilita que semantengasu

carácterelitista.En el casode la náutica,el preciode comprade unaembarcación,de un puesto
de amarrey de sumantenimiento,esunaprimerafronteraque imposibilita el acercamientoa la
náuticade aquellasclasesno tanpudientes.Peroestafronterapuedeser franqueada,ya seapor
una reducción de los costes (con instalaciones públicas con alquileres baratos de
embarcaciones),o por un aumentodel poder adquisitivo de un importante estrato de la

poblacióny no por ello dejaríaa serun deporteelitista,ya quepor unaparteel capital cultural
de estosnuevosusuariosno les haceproclivesa interesarsepor la náutica,y por otra, aunque
una parte se interesepor la náutica, los usuariosactualesde las clasesdominantes,que

disfrutande la distinciónqueprovocasu ocio (club náutico),intentaríanevitarqueestagente
seacercanporqueentoncesla náuticales dejaría de ofrecerlas satisfaccionessimbólicasde
distinción(o serianmuy reducidas).

Por tanto, tal como explica Bourdieu “la probabilidadpara las diferentesclases de
practicaraquellas(prácticasdeportivas),debenmucho, realmente,a causade los efectosde
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histéresis,al pasadode estasdistribuciones:la imagen‘aristocrática’ de deportescomoel tenis

o la equitación,por no hablardel golf, puedesobrevivir a la transformación—relativa- de las
condicionesmaterialesdelaccesoalos mismos

Lasdiferenciasen capitalcultural seconviertenen un segundoobstáculo,aunquecomo
veremosmásadelantetambiénpuede ser salvado. Y eso es así porque el capital cultural
implica por un ladounaseriedegustosquehacenacercarseo no a estosdeportes,pero aunque
estosgustospuedancambiarparcialmentepor una transformaciónen la posición de clase
propia, ademáseste capital cultural implica una serie de normas que se aplican en estos
deportesy quedificilmente adquiribleen un periododetiempo corto. En el casode la náutica,
apartedel gusto,el primerobstáculoqueimponeel capital cultural, es queparasabernavegar
se necesitaun periodo de aprendizaje,relativamentelargo. Pero éste no es el principal
obstáculo,hayunaseriede normasimplícitasque acompañana la náuticay que el aspirantea
practicarladebeaprender,y que el usuariode clasedominante,atravésde sucapitalcultural ha
aprendidosindarsecuentadesdeniño.

ParaBourdieu,“resultacomprensibleel hechode que los obstáculoseconómicos—por
muy importantesqueseanen el casodel golf, de la navegación,o incluso dela equitacióny el
tenis- no bastenpara explicar la distribución de estas prácticas entre las clases:son unos
derechosde entradamuchomejor ocultoscomola tradiciónfamiliar y el aprendizajeprecoz,e
incluso la compostura(en el dobleaspectode ‘correcciónde maneras’y ‘manerade vestirse,
aspectoexterno’)y las técnicasde sociabilidadde rigor los queexcluyende estosdeportesa las
clasespopularesy a los individuosen ascensiónde las clasesmediaso superioresy a los que
sitúana dichasprácticasdeportivasentrelos mássegurosindicadores(...) de la antiguedaden
la burguesía”.Por ejemplo,Bourdieuapuntaque“entre los deportesclásicos(...) semanifiesta

la preocupaciónpor la manerade vestirsey por los rituales, y todas las exhibicionessin
ningúntipo de complejo de la riquezay del lujo” que forman parte del capital cultural y se

aprendenpreferentementedurantela socializacióninfantil.

Todo estoexplicaríapor si sólo el carácterelitistade la náuticatantoen Españacomo
en los paísesdel Mediterráneo;sin embargo,en otros países,por ejemploFrancia, durantelos
últimos años se ha producido unaevolución social en la práctica de la náutica que se ha
acercadoa las clasesmedias(Station Voile, Nautismeen Finistére),que no ha tenido su
correspondenciaenel casodeEspaña.

Tal comovimos en Capítulo IV, en Europase ha vivido un procesopor el cual el
turismo náutico y la realización de actividades náuticasha dejado de ser una actividad
reservadaa las grandesfortunas. En Franciase estimaba que en 1993 existían 226.000
embarcacionesde másde 6 metrosde esloray otras700.000máspequeñas(casi un millón de
embarcaciones),y seha calculadoqueexistenun millón de usuariosdelas actividadesnáuticas
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de formaregular(másde 5 díasal año),y otroscuatromillonesde practicantesocasionales(un

10% de la poblaciónfrancesa). En Italia el conjuntode lasembarcacionesllega conunaflota
deportiva de 750.000. En el Reino Unido la flota se calculaba en estos años en 600.000
embarcaciones,y en paísesconmuchosmenoskilómetrosde costacomoAlemaniao Holanda,
se llegaba a las 400.000 y 317.000 embarcacionesrespectivamente.Diferenciando los
conceptosde ocio náuticopor tipo de embarcaciónpodríamosobservarque “las actividades
náuticascon embarcacioneshan dejado de ser un privilegio de un pequeñogrupo y ha
conseguidoextendersehacialas capasmediasde la sociedadeuropea”35,preferentementeen el

usode las institucionesparaembarcacionesmenores.

Para Bourdieu las transformacionesen los habdus y en los diferentes capitales
culturales que los determinannos dice que “las diferencias entre las generaciones(y la

potencialidadde los conflictosgeneracionales)sontanto mayorescuantomásimportantesson
los cambiosacaecidosen la definición de los puestoso en las manerasinstitucionalizadasde

accederalos mismos”, lo que por tanto implica “que las transformacionesde los puestos(y de
sus ocupantes)seacompañaninevitablementede todoun trabajosimbólicocon vistasa hacerse

reconoceren las representaciones,y por consiguiente,con unaluchapermanenteentrelos que
intentanimponerel nuevosistemade enclasamientoy los mantenedoresdel antiguo”.

En el caso español,las clasessocialesdominantes(aristocraciadel deporte)se han

resistidoa compartirunoshab¡tus con las nuevasclasesascendentes,ya queles haríaperderla

capacidadde distinciónque lasprácticasderivadasde esehab¿tusotorgan:directamentepor la

incapacidadde éstasparaaccedera las instalaciones(Clubsnáuticos),e indirectamente,antela

ausenciade instalacionesmenoresparala prácticade la náuticaqueposibilitaranla actividad

recreativadesdelasedadesinfantilesy juvenilesa unacapamásextensade la población.

3.1.1.- Posicionesentreel capitaleconómicoy el capitalcultural en la prácticadeportiva

Dunning (1992)36 nosdaun ejemplode cómo,enla Inglaterradel siglo XIX, la práctica
deportivaen generalestabaasociadaala burguesía,e inclusoala aristocracia,formabapartesu
estilo de vida, ya erapartede sushabitus,y cuandolos cambiossocioeconómicosprodujeron

un acercamientode las clases popularesal deporte, las clases dominantesreaccionaron

resistiéndose.La clasedominantereivindicó el carácterexclusivodel deporte,defendiendo

para ello que las característicaspropiasde la burguesía (o incluso de la aristocracia),eran

tambiéncaracterísticasdefinitoriasdel deporte,formulandoparaello una ideologíaexplícita

~ CONFERERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS “El Turismo náutico en
Baleares”(1995),p. 9-10

36 DUNNNO, Eric (1992) “La dinámica del deportemoderno: Notas sobre la búsquedade triunfos y la

importanciasocial dcl deponemoderno”,Pp. 247-269,enELIAS, Norbert & DUNNINO, Eric (1992),Deportey
ocioenelprocesodela civilización,Madrid,Fondode CulturaEconómica(F.C.E.).
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del deportequecoincidíacon el usoburguésde éste. Naceenestemomento,de manosde la

burguesía,la éticadel deportecomoafición, quesecaracterizapor:

- La ideadepracticarel deportepordiversión.Participacióncon finesno pecuniarios.

- El juegolimpio. El acatamientovoluntariode las reglas.

ComoseñalaDunning“la hostilidady el resentimientocontralas otrasclasesy regiones

por la pérdidade su antiguo dominio contribuyeronmucho a que se articulasenla ética del

deponede afición comoideologíaexplicita”. Estaéticano existíaantesde los primeroscasos
de profesionalización“que introdujocomoorganizadores,jugadoresy espectadoresa personas
de bajo status—provincianos pertenecientesa la clasemediay obrera- en el ámbito de los

deportesque hastaentonceshabíasido coto exclusivode la ‘élite de lasescuelasprivadas’,de

la clasedirigentedel país”,y al formularlaestaética,dichaélite “lo que intentabaeramantener

formasdeparticipacióndeportivaa las que ellos creíantenerderechopor sermiembrosde la

clasedominante”,ya que incluso debidoa “la situaciónsocial en la que estabaninmersos,los
miembrosde esaélite cadavez se apartabanmás de la realizaciónplenae irrefrenabledel

deportedirigido al yo, orientado al placer”. Lo que seestabaproduciendo“fue unaacción
colectivadesarrolladapor miembrosde unacolectividadenoposiciónalos miembrosde otra a
la quepercibíancomo unaamenazatanto para su preeminenciaorganizativay lúdica como
parala formaenque los miembrosde aquelladeseabanquesejugarael juego”.

La estrategiade las clasesdominantes,antela imposibilidad de mantenersu dominio,

ha sido bautizadacomo“corrienteseparatista”,y consistióen encerrarseen suspropios clubs,
limitando el accesoa estos y a sus competicionesa aquellosque se caracterizasenpor su
profesionalidado por otrascaracterísticas,comoseñalaDunning “prefirieron enconcharseen

sus propios círculos exclusivos”. La entradade las clases popularesen el deporte,con un
capital cultural diferente cambio alguna de las característicasde cómo el depone esta

preconfiguradoanteriormente(amateurismo,etc.),pero estaclasesocial finalmentevenció las

resistenciasde las clasesdominantes.La nueva configuracióndel depone se adecuabaal

capital cultural (y económico) de las clases populares. Como vimos en el Capitulo III,
situacionesparecidassedieronen los inicios dela actividadde la náuticaenlos nacientesclubs

náuticos,produciéndoseexcisionesporgruposdeportivosmásactivos,y la la creaciónde sus

propiosclubs.

En Europadurantelos últimos añosy en Francia,en particular, con la llegadade la
sociedadpostindustrialha ocurrido algo parecido:Una clasesocial ascendente(las nuevas

clasesmediasfuncionales)con un importantecapital económico,pero un capital cultural,
aunqueelevado,diferente,ya que esteprovienesólo del sistemaeducativo,se relacionacon
unaclase social, tambiéncon un capital económicoelevado,pero un capital cultural más
tradicional,y másadaptadoal mundode la náuticatal comoestabaconfigurado.Perola clase
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social ascendente,en el país vecino, ha conseguidomodificar algunas de las prácticas
asociadasal mundo de la náutica,fundamentalmentepor la actuaciónde las Institucionesal

crearuna infraestructurade puertospúblicos,de modo que su capital cultural seha adaptado
perfectamentea la nuevaconfiguracióndel mundode la náutica(que compartecon las clases
dominantestradicionalesque no lo han abandonado).De esta fonna, se ha creadoun

acercamientode las nuevasclasesfuncionalesa la prácticade la náutica,que no ha quedado
reservadaa la aristocraciay burguesíatradicionales,lo que seha reflejadoen el aumentoen el

númerode participantes,preferentemente,en el númerode instalacionesde carácterpúblico
(puertosdeportivose institucionesnáuticasmenores)que ha permitido la entradaa un gran

númerode personalcon cierto capital económico.Así como, la prácticadel deportenáutico
paratodala familia (StationVoile, enFrancia)comoinicio del capitalcultural.

Sin embargo,pesea que en España,aunquecon retraso,tambiénse ha producido un
aumentodelnúmerode embarcacionesy del númerode usuarios,en comparaciónconnuestro

entornoMediterráneoéste ha estadodominando,principalmente,por el capital económico
como vía de accesoal reducidonúmerode instalacionesprivadas: clubs náuticosy puertos
privados.Perono sólo eso,sinoque de maneramásimportante,trasel análisisde los perfiles
de los usuariosnáuticosdesde1977hastahoy (que veremosen el próximo capitulo), se puede
decir que no ha cambiadosignificativamenteel perfil social del aficionadoa la náutica,en

relaciónal crecimientodel númerode usuarios.Esteaumentoesmás probableque seaporel

incrementocuantitativo de personaspertenecientea este grupo privilegiado con capital

económico,quepor la democratizacióny extensiónsocial de la actividadrecreativa.Y todo
ello a pesarde los importantísimoscambiosestructuralesque han transformadola sociedad

españolaenesteperiodoy quelaacercana unestadiopostindustrial.

3.2.- APRECIACIONES CUALITATIVAS DEL CONCEPTO ELITISTA DE LA

NÁUTICA RECREATIVA EN ESPAÑA

En Españalas estrategiasdefensivasde las clasesdominantesamenazadasen el mundo
dela náuticahanresistidoel envitedel cambioeconómico.Lasclasesdominantesenrocadasen

clubscerradosy exclusivistas,hanfomentandounaimagenelitistade la náutica,mantenidosu
posiciónaristocráticaen la prácticade la actividadrecreativay turística.Estasituaciónsocial

de la náuticasigueaúnhoy día siendounaprácticaelitista realizadapor las clasesdominantes,
como se refleja en las entrevistasen profundidad que realizamospara el estudiosobre el

TurismoNáutico en España(1998)~~.En esteestudiose diseñaronuna seriede entrevistasen
profundidadcon los personajesmásrepresentativosdentrodel mundode la náutica.Entre el

G.M.M. CONSULTORESTURISTICOSS.L (1997) “El TurismoNáuticoenEspaI~a”(1998)encargadopor el
InstitutodeTurismodeEspafia(TURESPANA)
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conjunto de registrosdel material recogidoen estafasecualitativadel estudio38,se pueden

apreciaralgunasimportantesmanifestacionessobreel conceptosocialde la náutica.

Desdeestasentrevistassepuedeobservarel triunfo de las estrategiasdefensivasde los
miembrosde la clasedominanteparaconservarestaprivilegiadaposiciónen el mundode la
náutica.Estrategiastanto en dificultar la entradaa los clubs náuticosparaaquellaspersonas
queno pertenecena la clasetradicionaldominante,comodificultarel accesoa lastitulaciones,
o comomantenerprecioselevados,lo que sólo serviríaparadificultar el accesode las nuevas
clasesmediasfuncionales.

Sobreel conceptoe imagen elitistade la actividad:

• “Hay unaafición latentelo que pasaesquehay una imagenmuy elitista, y creoquehabía

quehacerunacampaña,todaslas empresase implicadosenla náutica,delapropagaciónde
la náutica,quepracticarcualquierdeportenáuticono es tan caro comoparece,se puede
empezardesdeembarcacionesmuy pequeñas.La prensahablade embarcacionesgrandes,
de yates,y la gentesecree que la náuticaespara ricosy estole influye” (Presidentedel

SalónNáuticode Barcelona).

Sobrelas dificultadesque ponenlos clubs náuticoshemosseleccionadolas siguientes

afirmaciones:

• “Hay un modelode gestión,cual esel de los clubs náuticos.Cuandohablamosde elitismo

es que tenemosquemetery hacerun pocode historia, en el sentido de que,bueno,hasta

hace20 ó 25 años,aquí no estamoshablandode política,estamoshablandode realidad,de
realidades,puessecoge,y tú paratenerunaembarcacióndevelaligera, etc,teniasque ser

de un club náutico,y queexistíanbolitasnegrasentodos los clubsnáuticosparaaccedero
no accedera él. O sea,esun cosaquetodavíaestamospagando”(PresidentedelInstituto de

MarinaDeportiva,y exdirectordel PuertoDeportivode Gijón).

• “Este modo de gestión, pues ya estaba claro, era para los cuatro señoritos del
pueblo”(PresidentedelInstituto de MarinaDeportiva,y exdirectordel PuertoDeportivode

Gijón).

~g Entre los distintos cuestionarios diseñados para la realización del estudio, el cuestionario EC-1
“ASOCIACIONES/FEDERACIONES,CLUBS, PUERTOSDEPORTIVOSY TURISTICOS” se dedicóparalas
entrevistasA los principales agentesdel sector náutico. Entrevistasrealizadaspersonalmente,en distintos
emplazamientosdela geograflaespañola.Los principalesdatosaportadossirvierondereferenciaal citadoestudio.
No obstante,la gran mayoria de las apreciacionessociales sobrela náuticahan quedadoarchivadasen los
registrosde las entrevistas.Material que ahora recogemoscomo piezascualitativas muy importantespara el
análisissociológicosobrela opinióndel sectordela náuticaennuestropais.

485



CAPITULO y: LA SIGNIFICACIÓN SOCIAL DELA NÁUTICA DEPORTIVA Y TURISTICA

• “Si no damoslos mismosserviciosa los pesquerosque a los deportivosnuncapodremos
llegar a un entendimientoperfecto. Yo esto lo he visto en Francia, que los pesqueros
tambiéntienenpantanales.(...) ¿Cuál es la imagen en estepaís de un puertodeportivo?
Bermuditasblancas(.3 que subea su embarcacióny que sale a toda pastilla. La otra

imagen:el señorconunafundade monode trabajarconun chinchorro,dándoleallí al remo

paraacercarsea suembarcaciónde pesca,¿entiendes?,queestáallí fondeada.Mientrasque
no hayaesaigualdadentrelos dos,quelos dospuedanbajarpor la mismaescalera,aunque
uno bajaa trabajar,y el otro a divertirse, va ser muy dificil” (Presidentedel Instituto de
MarinaDeportiva,y exdirectordel PuertoDeportivode Gijón).

• “Al fin y al cabolas normasque seestablecenen los clubs provienende unosseñoresque

llevan americanay corbata,pero sonpersonas,el porquéestosseñoresreaccionande esta
manera...posiblementedentro de 30 añoscuandoen un congreso,en un club, tengamos
directivosque todos hayannavegadoentoncescambiara,pero senecesitanmuchosaños.

Peropor muchosesfuerzosque hagamos,tienen que contribuir la ayuda a la imagen”

(Presidentede la Asociaciónde IndustriasMarítimas - ADIM).

• “El conceptode un grupodeamigosquemontanun club,quetodavíaquedará”.(Directora

de la RevistaNáuticaSkiper).

• “Si piensascomo han quedadolos puertos,como han quedadolos clubs náuticos.Los

clubs, poruna necesidad,si, un pocode ocio de amigos,cuandolos costeseranpequeños.

El puerto era una cuestiónelitista en principio y que ha cambiadototalmenteen el

momento que los costes se han disparado” (Presidentede la Asociación de Puertos
deportivosdeCataluña).

En lo que respectaa dificultar que sefaciliten los mediosparaobtenerlas titulaciones

necesariasparanavegar,hemosencontradounaafirmaciónmuy aclaradora:

• “Tú cuentascon la asociaciónde capitanesde yate,y te dice queno. No esto tiene que ser

muy duro,muy duro porqueasí nadiees capitánde yate,y yo voy de capitánde yateal

salón náutico” (Presidentedel Instituto de Marina Deportiva, y exdirector del Puerto

DeportivodeGijón).

Y respectoa los elevadosprecios, que como hemos dicho sólo son estrategias
defensivasdestacanlas siguientesdeclaraciones:

• “Sigue siendotodavíauna cosabastanteelitista, los precios no son baratos,la genteseva
corriendode lospuertos,porqueunanocheenun puertotepuedecostarbastantedinero. De
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todasformasesun turismoque la genteo separaen calas,o separaen un puerto,y vasa

cenar a un buen restaurante,compras el mejor regalo, o sea buenascosas,y pones
combustible,y te gastasbastantedinero” (Directorade la RevistaNáuticaSkiper).

• “lo que ocurreesquehay unospreciosdesorbitados,entonces,puespuedehabermuchos

amarres,pero no hay tantagente que lleguea la posibilidadde comprarestos amanes
(Directorade la RevistaNáuticaSkiper).

• “navegarerauna actividadqueeradificil paracualquierpersonaqueno tuviera medios
económicosimportantes”(Presidentedel SalónNáuticode Barcelona).

A travésde estasdeclaracionesseobservaque las estrategiasque intentanpreservarla
náuticasólo para la clasedominanteque la disfrutabaanteriormente,estánteniendobastante
éxito, aunqueempiezana detectarselos primerossignosde cambio.También,en estasmismas
entrevistasen profundidadse observaque intuitivamentelos entrevistadosse dancuentade
estechoqueentreel capitaleconómicoy el capitalcultural,y comoesteúltimo en el mundode

la náuticaseestáimponiendocomofactor principal de estratificación,lo que dificulta el acceso
a la náuticade las nuevasclasesmediasfuncionales.Por estarazón,los entrevistadoscomparan
el capital cultural respectoa la náuticade las personasde estasclasesmedias, con el de
personasde estasmismasclasesen aquellospaísesdondela náuticatiene mástradición,y ha
formadopartetambiéndel capitalculturaldeestasclasesdesdela socializacióninfantil.

Los entrevistadosdefiendenque debeaumentarseel capital cultural de estasclases
respectoa la náutica,para que la extensiónde ésta seaposible. Se dancuentade que la
situacióneconómicano es realmenteel principal problema,y lo que demandanesun aumento
de la promoción,y sobre todo de la educacióndesdela infancia(tanto en la familia, como
tambiéna travésdel sistemaeducativo).Sin tenerpresenteslos conceptosde Bourdieusedan
cuentade que la socializacióninfantil es muy importanteen Españapara la adquisiciónde un
capital culturalqueles acerqueal mundode la náutica.Hemosseleccionadounaseriede frases
que sintetizancomoestasideasy sensacionesestánpresentesen el mundo de la náutica.En
cuanto a que no es un problema fundamentalmentede poder adquisitivo de los españoles
destacanporejemploestastresafirmaciones:

• “practicarcualquierdeportenáuticono estancarocomoparece”(PresidenteSalónNáutico
de Barcelona).

• “el incrementode población y de rentaen Andalucía no lleva una correlacióncon el
tema”(Presidentede la Asociaciónde PuertosDeportivos de Andalucía,y Director del
PuertoDeportivode Benalmádena).
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• “el españolno segastael dineroquesegastanlos otros en la náutica”(Presidentedel Salón

Náuticode Barcelona).

Respectoa la diferentecultura, o capital cultural másexactamente,principalmentede
esasclasesmediasqueno seacercana la náuticaen España,pero si lo hacenen otros países,
destacanporejemplolas siguientesfrases:

• “la náuticanecesitade un esfuerzode divulgaciónque posiblementeno hayasidonecesario
en otrospaíses”(Presidentede la Asociaciónde IndustriasMarítimas- ADIM).

• “En Inglaterray Dinamarcadondela gentenavegaporqueya les gustanavegarde por si,
posiblementevengade unascostumbresde hace100alías” (Presidentede la Asociaciónde
IndustriasMarítimas- ADJM).

• “En Escocia,en Suecia,en Finlandia, y eso es otro mundo totalmentedistinto, porque

cuando se habla de porcentajescada 3 habitantesuna embarcación” (Presidentedel
Institutode MarinaDeportiva,y exdirectordelPuertoDeportivo deGijón).

• “Uno de los sitios dondehe visto menosafición al mar es en Galicia. Tiene unossitios
maravillosos,esprecioso.Yo decía¿por quéla genteno navega?,y me decianque porque
haciamal tiempo. Y, ¿en Sueciahacemejor tiempo y ¿enNoruega, dondetiene el
mayornúmerodebarcosporhabitantedel mundo?.Quizápor falta de conocimiento”(Jefe

de SecciónMarítima. DirecciónGeneralde MarinaMercante).

Juntoconestasideassecomienzaa hablarde la importanciade la socializacióninfantil
ala hora de construir esecapital cultural propensoa la náutica(tanto en la familia comoen el
sistemaeducativo):

• “Por ejemploen Noruega:tu eresnoruego,puesdesdelos 6 alIas tienesun barcopara ti,

puedesllevar un barcoconesaedad,puesla gentetienesubarcoy punto”. (Directorade la
RevistaNáuticaSkiper).

• “La genteno tieneun dominio, El queno lo ha vivido de pequefio,dejoven, se le haceun
mundometerseenla vela, no estancomplicado”(Directorade laRevistaNáuticaSkiper).

• “Bueno, te diré, yo como una personaque ha navegadotoda mi vida, yo lo primero que
hice fUe llevar amishijos” (Directorade la RevistaNáuticaSkiper).

• “Los niños haceun poco lo que los padresquieren” (Directora de la RevistaNáutica
Skipeú.
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• (“¿Cómoestáel temade lasescuelasde vela?”) “Olvidadoy abandonado,y sin promoción.
Esoesfundamental,o seaun niño queno aprendea amarel mar de pequeño,en la vida se
compraraun barco” (Presidentede la Asociaciónde PuertosDeportivos de Andalucía,y
DirectordelPuertoDeportivode Benalmádena).

• “Paramí la educación.Queeso seaunaactividadextraescolar,y queestéen los planesdel
ministerio(...) queal niño sele de la facilidadde conocer,queluegorechaceo no rechace,
pero que le sea próximo” (Presidentede la Asociación de Puertos Deportivos de
Andalucía,y Directordel PuertoDeportivode Benalmádena).

• “Indudablementehabiaquehaberunamayorpreocupaciónpor la divulgaciónde la náutica
en las escuelas.No digo planesde estudio,pero si planescomplementariosde estudios,
porque el mar es cultura y hay que enseñarla”(Presidentede la Asociaciónde Puertos
Deportivos de Andalucía,y Directordel PuertoDeportivode Benalniádena).

Hay un razonamientoquepuedeservimosde resumena este sentimiento,y es que el
aumentode lasclasesmediasfuncionales,queconílevaun aumentodel capital económico,no
ha ido acompañadode unaadecuacióndel capitalculturalde estasclasesparala náutica.Esta

lucha entreel capital cultural y el económicocomo factor de estratificaciónen el mundo

náutico,y el triunfo del primero,sereflejansignificativamenteenesterazonamiento:

• “La náuticaes un problemacultural, y que avanzacuandoun país incrementasu nivel

cultural,y avanzacuandoun paísincrementasunivel de renta...Creoque sondosfactores
que van parejos.Todos los esfuerzospor incrementaresosdos parámetroshacenque en
nuestrocaso,si acaso,hayamásdesarrolloeconómicoquecultural enEspaña.de modoque

los índices comparativoscon otros paísesestán claros. En Españasiempre habrá una
segundaresidenciacompradaantesqueunaembarcación,cosaqueen Inglaterrao Francia
no esasí,hay gentequeculturalmentetiene la necesidadde tenerun barcoantesque una
segundaresidencia”(Presidentede la Asociaciónde PuertosDeportivos de Andalucía,y
Directordel PuertoDeportivode Benalmádena).

EnEspaña,hastael momento,el modelodesarrollistadel procesoinmobiliario-turístico
de los años setentay ochentafomentandoúnicamentela construcciónde obras de abrigo
(puertosdeportivos)unidoal vacio legal de las trasferenciasa las ComunidadesAutónomasen
materiade la náuticade recreo,ha facilitado queprevalezcael capital cultural comofactor de
estratificaciónsocialen el mundodela náutica,lo queha supuestoun freno al acercamientode
lasnuevasclasesmediasfuncionalesa estesector. Pero¿por qué se ha producidoen España

este fenómeno,contrario a la tendenciaobservadaen otros países?.Una de las posibles
respuestasla encontramosen las característicasdel acercamientoa la sociedadde consumode
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los españoles.ParaAlonsoy Conde(1994)~~una de las característicasde la sociedadconsumo

en Españaen suscomienzos,queademástendrásusconsecuenciassobreel consumoespañol
en la actualidad,es “la pervivencia de ciertos sectoressociales,dominantesen términos
políticos hasta fechasbien recientesa 1959, y vinculados a ciertos valorestradicionales,

claramente asociadosa las denominadasclases patrimoniales”. Es decir, estas clases
patrimonialesmonopolizabanciertasoportunidadesy bienesmateriales,reproduciendolos
modelosaristocráticos,comoseriaenel casode la náuticarecreativa,lo queva a dificultar que

estasclasesascendentesadquieranun capitalcultural que seadecueal disfrute de la actividad

náutica.Alonso y Conde(1994) destacanque “el nacimientode la sociedadde consumoen
Españava a suponeruna lucha entre la modernidadque representanestas nuevasclases
medias,y la situaciónque representabala burguesíatradicional”, una lucha sobretodo en el
campode lo simbólico,que en el caso de la náutica,quedaráestigmatizadacomo tradición

aristocrática.

3.2.1.-La significaciónsocialen la náutica-deportivay de recreo

La connotaciónaristocráticade la náuticaenEspañaesclara,y comoejemplo,tal como
vimos en el CapítuloIII al comentarla Historia de la Náutica, la influenciade la institución

monárquicaen el deponenáuticoy en los clubs,así como su papel en sudifusiónparececlara
en nuestropaís.Desdefinales del siglo XIX, los monarcasespañoles(hastalos actuales)han

sido y son miembrosde honor de clubs como el de Barcelonao el de Palma. Ya desdesu
nacimientoel Club Náutico de Barcelonay el Club Náutico de Mallorca quedanligadosa la
instituciónde la monarquiacon las visitas de los monarcasy competicionescomo la Copadel

Rey o la CopaInfantaSofia. Las visitas de los monarcassonconstantes,y su interéspor el

deportee inclusosuparticipaciónpersonalsonnotorios.Bastencomoejemplosel queen 1908
se instaurarael “trofeo Alfonso XII” y en 1911 el monarcapresidierala FederaciónEspañola
de Clubs Náuticos,o que en 1926 el rey Alfonso XIII participaen una regatapatroneandoel

yate Giralda y que había sido de su propiedaden sus múltiples visitas al Club Náutico de
Barcelonaen eseperiodo,o la continuay activa participacióndel actual monarca,así como
buenapartede la familia real enmúltiples trofeosy competiciones,siendola Copadel Rey su

ejemplomásclaro. La CopadelReyhajugadoun importantepapelen el augede la náuticaen
nuestropaís,en especialparaBaleares,en Palmase celebrópor primeravez en 1982 con la

participaciónpersonaldel monarca;así comoparaBarcelonaen la que sevino celebrandoen

variasocasionesdesdeel siglo XIX. Aunqueno ha ayudadoa cambiarla imagenaristocrática

de la náuticarecreativa.

De hechoen las entrevistasen profundidadrealizadasserefleja el papel de la Copadel
Reyy esteperfil aristocráticode la náuticaespañola:

~ ALONSO, Luis Enrique& CONDE, Femando(1994)Historia del Consumo en España: Una aproximación a
sus orígenesy primer desarrollo. Madrid,Debate,PP. 13-18, 167-194,y 218-241
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• “Hablandode] temade la informaciónatravésde la prensa,mira, siemprequeaparecealgo
sobre el mar tiene unalecturacomo la Copadel Rey” (Directorade la RevistaNáutica

Skiper).

• “La Copa del Rey: éstaha permitido acercara unaseriede personas(...) hay gente que
viene como el Príncipede Galesy otros personajesmuy importantes,quecuandose van
acabanhablandode Palma”.(DirectordelSalónNáuticode Palmade Mallorca).

Estasituacióntradicionalha supuestoparala náuticaespañolaun elementode difusión

del deportemásquede la recreación,asociadodesdesuscomienzoscomo un elementosocial

de diferenciacióny “aristocratización”.Históricamentelasvisitasde los monarcasconstituían

un evento social, iban rodeadasde grandesfiestas, incentivandoel elementosocial de un
deporteque nacey se desarrollarodeadode un fuerte estigmade diferenciaciónsocial. Sirva
comoejemploel hechotradicionalde que “los sociosde los clubs eranmiembrosde la clase
dominanteen ~ Los inicios de la náuticatienen constantesreferenciasa los
miembrosqueen la mayoríade los casoshanpertenecidoa la clasemáspudientede la ciudad.
Históricamentelas embarcacionespertenecíana una clase alta burguesaen auge y a la

aristocraciade la ciudad. Por otro lado, los clubs en muchasocasioneshanestadoy están
presididospor miembros de la aristocracia:el Marquésde Vilanova en 1913, el Conde de

Figols en 1918, el propio rey Alfonso XIII en 1931, el Condede Godó, que ha sido un
personajefundamentalen el deportenáuticoen Barcelona.

Ademásde estaproximidadde la alta burguesíacon respectoa la aristocracia(sobre
todo en el camposimbólico),a la quetomacomomodelo,quetiene sureflejo en la náuticay
que la aleja de las nuevasclasesmediasfUncionales.Uno de los valoresque la altaburguesía
extenderáatoda la sociedadenel periodoinicial del consumoserála vinculacióndel statusala
propiedad.Con lo que los estratosinferiores de estasclasesmediasfuncionalesno podrán
acercarseala náutica,ya quela posesióndeunaembarcacióny sumantenimiento,así comoun
puestode amarreen un puerto deportivoseriaun gastoexcesivo.Situaciónfomentadaantela
ausenciade Instalacionesnáuticasmenoresque no impliquen el alto consumodirecto para
acercarseala actividadnáuticacomoinicio del aprendizaje.

Y tambiénde otras ciudades como en Bilbao, lo que se refleja por ejemplo en ZUBIRÍA UHAGON, Juan
Manuei de, Conde de Zubiría (1980) El Libro del RealSporflng Club. Bilbao, Club Marítimo de Abra y Real
SportingClub. Libro estructuradoen tressecciones<Los amigosde mi Abuelo, Los amigosde mi Padre,y Mis
Amigos) muy significativasy reveladorasde la pervivenciay continuacióndel mismo patrón aristocráticoen la
náutica,queagrupaa miembrosdelas mismasfamilias aristocráticas,a pesardel cambiosocial quehemosvisto.
Y no sóloenBarcelonay Bilbao, tambiénen Palmade Mallorca semantieneel mismopatróntal como vimos al
comentarlas aportacionesdeFUSTERROSSELLO,JuanK (1997),50Años. RealClub Náutico dePalma. ¡948-
1998.PalmadeMallorca,Real ClubNáuticodePalma
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En la Europaoccidental en las últimas décadascon el surgimientode la sociedad

postindustrial.La aristocraciay la alta burguesíahan resistido frente al aumentodel capital
económicode las nuevasclasesmediasy hanresistidotambiéna travésde sucapital cultural
diferencial,que incluía la valoracióny disfrute de las entidadesdeportivas,comola náutica.
Perolas nuevasclasesmediasfuncionaleshan adoptadotambiénestegusto por la náuticaen
muchospaíses,siendoel casoparadigmáticoFrancia.Donde,comovimosenel CapituloIV, la
creaciónde instalacionesportuariaspúblicasy los modelosde gestiónmixtos, unido a la
construccióny fomentode las instalacionesmenorespara la actividad náuticahan permitido
quesedifunday populariceel turismonáutico.

En Españaestono ha sidodemomentoasí.Y no ha sidoasí por dosmotivos: primero,

por la situacióndeprivilegio queteníanlas clasespatrimonialesenestepaísen el momentodel
surgimientode la sociedadde consumo,y en el momentoen que sedan los primeros pasos
hacia la sociedad postindustrial.Posición de privilegio tanto en el campo político como
material,monopolizandociertasinstalaciones(concesionesde clubs náuticos,la construcción
de nuevospuertosdeportivos),comoen el camposimbólico,provocandoque la burguesíamás
ascendentelas tome como modelo y se aleje de las nuevas clasesmediasfuncionales.En
segundolugar, anteel modeloprivatizadoy exeluyentede las instalacionesnáuticascreadas:

clubsnáuticosde accesorestringidoy los puertosdeportivosprivados.Todo lo cual, ha tenido
comoconsecuenciaque la náuticasigareservadaalas tradicionalesclasesdominantes,tantoen
la realidadmaterial,comoenel camposimbólico de los deseosy aspiracionesqueformanparte
del capital culturaly del habitusde las nuevasclasesmediasfuncionales.

De hechono sóloen la náuticaseha producidoestefenómeno,simplementequeen el

sectornáuticoantelos cambiossociocconómicosy culturalesquesehanproducidoen nuestro
país, estas tendenciasestán más agudizadas.Por ejemplo Ruiz Olabuenaga (1994)41,

apoyándoseen lasencuestasdel V InformeFOESSAafirmaque “la escasademocratizaciónde
la prácticadel deporteen Españacontrastaconlo centralque puedellegar a seren la vida de
unasminoríasselectas,que practicanun estilo de vida que gira en tomo a él”, y afirma que

para inscribirseenesaminoría selectaen la que el deporteforma partede un estilo de vida “la
influenciaconjuntade estudiosy clasesocial (esdecirel capital cultural) resultadeterminante

parala aceptaciónde unestilo de vida enel queel deportejuegaun papel importante”.

En la náuticade recreoespañolalo que seha producidoesunaprof.mdizaciónde este
fenómeno,ya que en las característicasde la náuticadeportiva y recreativase concitan las
resistenciasde la antiguaclasedominante.Aunque esposibleque sevislumbrea medio-plazo
un cambioenestaimagenelitista,asociadaa las antiguasclasesdominantesde la náutica,si se
fomenta la participaciónde la población infantil y juvenil en general, y de la familia, en

41 RUIZ DE OLABUENAGA, JI. (1994)en “Ocio y estilosde vida” (Resumendel capitulo 12 del Y Informe
FOESSA,p. 495
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particular. Mediante la apertura de los Clubs Náuticos y la construcción de nuevas
Instalacionesnáuticas menores impulsadaspor las administracionespúblicas y el sector
privado, asociadasa nuevosproductosde turismo recreativoy deportivo, que permita el
acercamientomedianteel capitalculturalalasnuevasclasesmediasfuncionales.
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“Los puertosdeportivosno puedenserparkingdebarcos.Sellegaráauna
nuevageneraciónenla gestióndelos puertosdondeefectivamenteésteseaun lugar

devida,peroun lugardevidanáuticaparatodos
ChristineBouyer.ART (1997)’.

1.- LA ACTIVIDAD NÁUTICA Y EL TURISMO

En la primerapartede estainvestigaciónhemosconocidolascaracterísticasy los datos
estructuralesasícomola evoluciónde la náuticadeportiva y el turismo en las últimasdécadas
en Españay, la situación en los paísescompetidoresdel arco mediterráneo,con especial
referenciaal modelo francés,paradigmade la náuticarecreativaenEuropa.La segundapartela
hemosiniciado con el análisis sociológicosobre los conceptosde significaciónsocial de la

náutica recreativa en nuestro país. En este capituío, pretendemosprofundizar en el
conocimientode los usuarios actualesde esta actividad recreativaen nuestro país: perfil
socioeconómicoy actividadturísticay deportiva de los usuariosen los PuertosDeportivos,
desdeun análisis comparadodel perfil y el comportamientosociológicode la demandaentre

los años de inicio de la construcciónde instalacionesportuariaspara la náutica recreativa
(1976) y el final de la actual década(1998), etapade crecimiento muy controladode los

puertosdeportivosen España.

El estudiode la estructuradel turismoen España,seha caracterizadoen los últimos
añosporun continuoanálisis,tanto económico,geográficoy territorial delas característicasde
la oferta turística dejando grandeslagunasen el conocimientodel comportamientode la
demanda,principalmentedesdeel punto de vista sociológico.Estatradición de los estudiose
investigacionesdescriptivosde la ofertaturísticaespañolaen susdistintossubsectores,alejael
conocimientodel perfil socialdel turista,tantodesdeunavertientede la demanda,comodesde
una definición de comportamientos,actitudes, estructura social y, principalmente, un
conocimientomásreal de la acciónsocialde las personasensu tiempolibre, ocio o vacaciones,

enunasociedadcambiantecomoesel final de siglo en las sociedadesindustrializadas.

Al enfrentarnosal conocimiento de las característicasde la demandadel turismo

náuticoenEspaña,en general,y de los usuanosy propietariosde embarcacionesdeportivasen
instalacionesnáuticas,enparticular;nosencontramosconunagran ausenciade datos:estudios,
investigaciones,encuestas,quepermitanal investigadoranalizarla evoluciónde estesubsector
turísticoen las últimasdécadasen nuestropaís.Lo cual, nosplanteaunaprimerapregunta,que
a esta alturadel trabajo casi estácontestada,¿Cómosehan planificadoy dimensionadolas

1 BOUYER, C. (1998).Entrevistarealizadaen el 37 SalonNautiqueInternationaldeParis.6.15 Décembre.
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instalacionesportuariaspara uso recreativoen nuestropaís sin conocersuficientementeel

perfil de la demanda?.

Pararespondera estapreguntay adentramosen estenuevocampo,seguiremoscon la
metodologiaquevenimosrealizandoen estetrabajo, en basea unaexhaustivabúsquedade

datos,en todaslas frentesposiblesy accesibles,tanto primadoscomosecundarios,sobre la
situaciónde la náuticarecreativaen los últimos treintaaños.En estabúsqueda,hasta1995,sólo
esposiblelocalizarseis informes o estudios,ademásde los dos estudiosque hemosrealizado

en los últimos años2,que contenganreferenciasal análisisdel comportamientode la demanda
náutico-turística;de los cuales,cuatro recogeninformaciónde encuestasrealizadassobreel
tema del deportenáutico, si bien sólo dos cumplen los requisitosmínimos aceptablespara

considerarloscomounaencuestapsicosocial,desdelos métodosy técnicasde investigaciónen
Sociología,que presentenun nivel de significaciónde los datos que puedantomarsecomo
representativos:una es de carácternacional realizadaen 1976 por le MOPU (Dirección
Generalde Puertos);y, la otra de carácterregional,realizadapor la Generalitatde Cataluñaen
1983 (Departamentde Politica Territorial i ObresPubliques).Las dos “encuestas”restantes,

con muestrasmuy reducidas,correspondena unavaloracióneconómicadel turismo náutico
realizadapor el Instituto de Españolde Turismo, en 1984; y, una encuestade un estudio
sectorial del turismonáutico en Balearesrealizadoen 1995 por la CAEB (ConfederacioD’
AssociacionsEmpresaríalsde Balears).

Comoreferenciade datossobrela estructurasocialde los usuarios,asimismo,hemos
recogidodosestudios,que si bien no puedenconsiderarselos datosde la demandadesdeun
punto de vistade encuestasde opinión, si puedenayudara configurarel perfil de los usuarios

del deportenáutico: “Análisis sobre la situacióndel sectornáutico en España” realizadoen
1991 por ADIN, y “El turismeNautic a Catalunya” realizadopara la Associació Catalanade

PortsEsportius.

Esta búsqueda de información se resume cronológicamenteen los siguientes
documentos:

- “ESTUDIO Y PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE INSTALACIONES
PORTUARIASPARA LA IV FLOTA. FLOTA DEPORTIVA Y DE RECREO”(1977).
Memoria realizadapor el Ministerio de ObrasPublicas,Dirección Generalde Puertos.

SubdirecciónGeneralde Costasy SeñalesMarítimas.

2”EL TURISMO NÁUTICO EN ESPANA”(1997) encargadopor eí Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) a OMM. ConsultoresTurísticos. S.L. ,y “ENC~STA DE OPINIÓN DE LOS PUERTOS
DEPORTIVOSDE ANOALUCÍA”(1998) encargadapor la Empresapúblicade PuertosdeAndalucíaa OMM.
ConsultoresTurísticos.S.L.
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- “ESTUDI DEL PLA DE PORTSESPORTIUS”(1983)de la Generalitatde Catalunya,
realizadapor el Departamentde PolíticaTerritorial i ObrePubliques,Direcció General
de Portsi Costes.DireccióGeneralde PolíticaTerritorial.

- “ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TURISMO
NÁUTICO” (1984),realizadoporel InstitutoEspañolde Turismo.

- “ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTORNÁUTICO EN ESPAÑA”(1991)
realizadopor SAE. de RelacionesPúblicaspor encargode la Asociaciónde Industrias

Náuticas.

- “EL TURISME NAUTIC A CATALUNYA. CARACTERISTIQUES 1 TENDÉNCIES
DE LA DEMANDA ALS PRINCIPALS MERCATS EMISSORS. PROPOSTES
D’ACTUACIÓ”(1993), realizadopor la AssociacióCatalanade PortsEsportius, y el

ConsorciPromocióTuristicade Catalunya.

- “EL TURISMO NÁUTICO EN BALEARES”(1995) proyecto realizado por la
Confereraciód ‘associacionsempresarialsde Balears.

- “EL TURISMONÁUTICO EN ESPANA”(1997)encargadopor el Instituto de Turismo

de España(TURESPAÑA) a G.M.M, ConsultoresTurísticos.S.L.3

- “ENCUESTA DE OPINION DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS DE
ANDALUCÍA”(1998) encargadapor la Empresapública de Puertos de Andalucía a

G.M.M. ConsultoresTurísticos.S.L.4

Como podemosapreciarel panoramaes un tanto desalentador,pues, en los últimos
treintaaños,coincidiendoconel períodode crecimientode la actividadnáutica-recreativa,años
en los que seha materializadola ofertade instalacionesportuariasparausorecreativo,sólo se
hanrealizadodos encuestasde opinión sobreel comportamientode la demandaen los puertos
deportivosde nuestropaís(si excluimoslas dos últimas).Coincidiendola realizaciónde éstas
con el inicio de la actividadrecreativade la náuticaen los añossetentay principios de los

ochenta.Lo cual, una vezmás,seponede manifiestoquela actividadrecreativay deportivade
los usuariosno erael primerobjetivode las construccionesde los puertosdeportivos,o por el

Estudiodiseñadoy dirigido por el autor.

~ Estudiorealizadosiguiendola metodologíadel TurismoNáuticoen España,diseñadoy dirigido por el autor,
que no incluimos en la investigaciónpor serdatos sectorialesde una ComunidadAutónoma,si bien, a grandes
rasgos,no difierendelosdatosgeneralesdela encuestaparael litoral español.
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contrario, que los “planificadores” conocíansuficientementeel perfil de la demanday las

necesidadesdeportivasy turísticas.

No obstante, desde nuestro afán investigador utilizaremos estos importantes
documentos,pues, son los únicosque existenparaconocerla evolución de la demandaen la

actividad náutica-recreativa,como referentesparapoder situaren un mareohomogéneoel
contenidode las encuestassobrela evolucióntemporalde la actividadnáutica-deportivade los
españoles.Por lo tanto, analizaremosestainfonnaciónrespectoa las hipótesisy subhipótesis
definidasparanuestroestudio,quenospermitanconocerel perfil socialde la demandanáutica-
recreativaen España: la estructura socioeconómicade los usuarios(status social) y las

característicasde la actividadnáutica-recreativa.

En el CuadroN~1.l. podemosobservarla distribución de las principalesvariablesque
recogenlas encuestas,siguiendoel criterio de ordenaciónde las variablessegúnel método

desarrolladopara esta investigación;variables independientesque sitúan al usuario en la
estructura social: genero, edad, tipo de embarcación,eslora, actividad laboral, nivel de

instrucción,zona,localizaciónespacial(residenteo tránsito).Y, las variablesdependientesque
caracterizanel tipo de actividad náutico-recreativa,turística, de ocio y/o deportiva de los
propietariosde las embarcacionesen los puertosdeportivos:titulación, relaciónconel puerto,
motivación, períodosde navegación,tipo de alojamiento,actividadesde ocio, númerode
vacaciones,deportesquepractica,destinoturístico,etc.

Una primera observación sobre las variables recogidas de las encuestasque
analizaremos,nospermitecomprobarquelas característicasdel cuestionarioen la encuestadel
MOPU (1976) y de la Generalitatde Cataluña (1993) son muy similares, y que podemos
relacionarlas variablesindependientesy algunasde las dependientescon la muestrade nuestra

encuestaprincipal realizadaen 1997. Por el contrario, la encuestadel Instituto de Estudios

Turísticos(1984),al igual que la encuestadel turismo náuticoenBaleares(1995),a pesarde

que presentauna muestrapoco representativa,sólo podemoscomentarcuatro/cincovariables

independientesy tres/cuatrodependientes.Los estudiosde ADIM (1991)y el de la Asociación

de PuertosDeportivosdeCataluña(1993),no podemosconsiderarloscomoencuestas,aunque

recogendatosde opinión sobrela estructurasocioeconómicade los usuariosque podemos

utilizar amodode tendenciasdel comportamientode la demanda.
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CAPÍTULOVI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURISTICADE LOS ESPAÑOLES

2.- CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE LOS
USUARIOS EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS ESPAÑOLES: 1976-1995

.

En esteapartadoanalizaremosparael periodo76-95cadauno de los estudiosrecogidos

siguiendolos criterios de la investigaciónprevistos:situaciónde los usuariosen la estructura

social y un acercamientoa las característicasde las actividadesnáuticas y turísticasque

realizan.

Antes de pasara conocercon detalle el contenido de los datos que aportanestos

estudios, es importante resaltar la ausenciade información con que han contado los

planificadoresde instalacionesnáuticasrecreativassobrelas necesidadesde la demanda,el

perfil de los usuarios,las característicasy eslorasde las embarcaciones,así comolos cambios

socialesproducidosen el comportamientode la demandaen estastresdécadas.Permitiéndonos

resaltarque la planificación de las necesidadesde la náuticarecreativa en Españase ha
realizado más por motivos puramenteempresarialeso de crecimiento urbanístico (como
tuvimosocasiónde comprobaren el CapítuloIII) queporunasnecesidadesrealesacordesa la

tendenciasocialy recreativade la demandaencadaetapa,comoobservaremosen el análisisde

los estudiosqueacontinuacióncomentamos.

2.1.- ESTUDIOS Y PREVISIONES DE LA DEMANDA DE INSTALACIONES

PORTUARIAS PARA LA IV FLOTA DEPORTIVA Y DE RECREO (1977)

En el año 1977 apareceel “Estudio y previsión de la demandade instalaciones

portuariaspara la IV flota. Flota deportiva y de recreo” t En este estudiose realizó una

encuesta6dirigida a los propietariosde embarcaciones7,parala cual se utilizó comocenso

dondeestuvieranmatriculadassegúnlos registrosde las embarcacionesdisponiblesen las

M.O.P.U. (1979) “Estudio y previsión de la demandade instalacionesportuariaspara la IV flota Flota
deportivay de recreo“, Memoriarealizadapor el Ministerio de Obras Publicas,Direccióngeneralde Puertos.
SubdirecciónGeneraldeCostas.

Paraestaencuestase realizaron1880 entrevistas,trasun muestreoestratificadode losregistrosde propietarios
de embarcaciones,en basea dosvariablesquese consideraronrelevantespara el estudiodel deportenáutico :- El
tamañode la eslorade la embarcaciónpor intervalos,y - La provinciade residenciadel propietario.A efectos
muestralesse eliminaronaquellasprovinciasquerepresentaranmenosdel 3% del total de propietarioscensados.
El documentono aportauna Ficha técnica de la encuesta.El cuestionariose estructuróen cinco bloques de
trabajo: Caracteristicasque identifiquen al propietariode la embarcación;y que identifiquen la embarcación;
formasy modosdeutilizaciónde la embarcación;usosde las instalacionesy servicios;y, deseosen cuantoal uso
delas instalacionesy servicios.

Entendemosquelos datosse refierenal trabajo decamporealizadoen el año 1976,aunqueel documentono lo
indica
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CAPITULOVI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO—TURÍSTICA DELOSESPAÑOLES

Comandanciasy Ayudantíasde Marina. Se tuvieron en cuentapor tanto a los propietarios

actuales,y no alos usuariosengeneraldeestasembarcacionesen los puertosdeportivosconel

posible sesgoque estoproduce, pues, ser propietario no significa que se hagauso de la

embarcaciónregularmente.

De esta encuestase recoge un perfil homogéneoy definido del propietario de
embarcacionesderecreoy las principalesactividadesrelacionadascon al náuticadeportivaque
agruparemosen los dos aspectos relacionadoscon nuestra investigación: estructura

socioeconómicay característicasde las actividadesnáutico-deportivas.

2.1.1.-Estructurasociocconómica:

Uno de los principalesdatosde la encuestaesque la poblacióncasadaconstituyeel

grueso de los practicantesdel deportenáutico en Espalía, personascasadasen un amplio
porcentaje(81%); lo quehacepresuponerla edadde los propietariosde estasembarcaciones,
así como los queya tienenunosingresosconsolidadosy unhogarestablecido:por tanto,en la

madurez,con laconsiguienteescasapresenciadepoblaciónjoven. No obstante,seobservóuna

mayorpresenciadepoblaciónjovenen las provinciascatalanas,llegandoa suponerel 28% de

lospropietariosde embarcaciones,porencimade la medianacionalsituadaen el 18,4%. Así

comoel hecho de que a menoreslorade la embarcación,mayor la presenciade población
joveny soltera.

El estudiorecogequesehadejadotraslucirciertasdesigualdadesentrelas profesiones:

Personasen su mayoríacon profesionesque secorrespondencon titulacionessuperioresy

medias(50’ 1%), lo que, de acuerdoconesteestudio,pareceindicar “quela prácticadel deporte

náuticose planteaa partir de nivelesprofesionalesque mantieneun statussociocconómicode

nivel medio-alto”8.

Desdela distribuciónespacialde los propietarios,el estudioseñalacuatrogruposde

ciudades bien diferenciados:las zonasturísticas,donde los profesionalescon titulaciones
mediaso superioressesitúanporencimade la medianacional(entreel 76,8%deMálagay el

69,9%de Madrid); las ciudadesde la cornisaCantábricacon unamayorpresenciade “clase

trabajadora”9,dentro de la cual en este estudio se engloba a obreros cualificados, no

cualificados,personalde servicios, dependientesy otros, en las provincias de Santander,

M.OP.U. (1979).Opuscit DirecciónGeneralde Puertos.SubdirecciónGeneraldeCostasy señalesmaritimas,
Memoria: “Estudioyprevisiónde la demandadeinstalacionesportuariaspara la IVflota Flota deportivayde
recreo”, p. 41.

~‘ Debemosdestacarque en esteestudiono se consideraroncomo profesionesdentrode esteestratoelevadoni a
losempresariosmedios,ni a lospequefiospropietarios.
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Oviedoy La Coruña;Gruposde profesionalesy pequeñospropietariosen Cádizy LasPalmas;
y, empresariosmediosenelLevante:Alicante,Murciay Málaga.

El informeseñalaparaestaépoca,unpredominiode las embarcacionesa motor(61%),

confuertearraigoen las zonasdel Cantábricoy Sur de España.Relativamenteimportantepara

las embarcacionesa vela(28%),presentandomásafición al deponede la vela en la zonade

Levante,Balearesy Cataluña,dondelas proporcionesalcanzandatosporencimade la media

nacional. Y, de pocopesoparalas embarcacionesderemo(11%).

Por tipos de esloras,el informe señalaque las embarcacionespequeñasrepresentan

aproximadamentelas trescuartaspartesdel parqueactual.

2.1.2.- Característicasde lasactividadesnáutico-deportivas

Lasconsideracionesde que el deportenáuticosedesenvuelveen un medio fisico, quea

efectospuedeconsiderarsehostil, dependiendode las zonasgeográficasen quesepractique,el

estudioseñalanque los usosmás intensoscorrespondena los mesesde julio y agosto(64,45%

y 68,3%, respectivamente).En la región mediterránealos niveles de utilización de las

embarcacionesde recreo son más elevadosy ciertamenteregularesa lo largo del año.

Asimismo, la localizaciónde la viviendaen los espaciosen que sedesarrollanlas actividades

para la prácticadel deportenáutico, incide notablementeen el uso de las embarcaciones.La

residenciahabitual presentamayor grado de actividad (48,8%) frente a los usuariosque

practicanel deportecomoutilizaciónde unasegundaresidencia(31,6%).

Serecogieron,asimismo,dosmotivos fundamentalesparala iniciación y prácticade la

náutica(ver Cuadro2. 1. 1). Por un lado el interéspor otrasprácticasdeportivasrelacionadas
conla náutica(34,2%), comola pesca,el esquíacuático,la pescasubmarina,etc. Y, por otro,
el conocimientodepersonasque ya poseenuna afición por la náutica(familiaresy amigos).

Dato sumamenteimportanteque corroborala situaciónendogámica,por lo que la náuticase
mantendríadentrode unoscírculoscenados,preferentementefamiliares,en los que esdificil

permanecersi no seperteneceal núcleo(CapitalCultural).

En estalineael estudioseñalaque “el augey evoluciónfavorablede la náuticase debe
al importante efecto influenciaejercido por determinadogrupode practicantes(amistadesy

familiares)sobreaquellosque seinician endicha actividad”’0, que seestablececomomotivo

del42,2%de las aficiones.Lo queseacentúaen el casode los propietariosde embarcacionesa

‘0MOPIJ (1979),Op. cit.,p. 44
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vela, se apreciael alto significado de esta forma de captación,particulannenteen aquellos
segmentosquecorrespondenalasembarcacionesdevela(

48,4%)í 1

Aunqueel estudiono aportadatos,habríaademásque considerarde dondeviene el

interéspor la prácticade otros deportesrelacionadoscon la náutica,comola pesca,etc., que
muevea unaimportantepartedelos usuarios,ya quepodríadarseigualmentela introduccióna

travésde amigosy familiares.

CUADRO N” 21.1
NACIMIENTO DE LA AFICION POR LAS EMBARCACIONES ENTRE LOS

PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES (1977

)

MOTIVOS
Actividadesrelacionadascon las embarcaciones 34,2%

Ensefianzarecibidaenel ejercito 1,7%

Asistenciaa cursosespecializados 1,6%

Introduccióna travésde amistades,amigos 17,1%

Introducciónpor medio de familiares 25,1%

Autodidacta 16,2%

Otrasrespuestas 3,6%

No sabe/No contesta 0,5%

TOTAL 100%

Fuente:IMOPU, (1977).Elaboraciónpropia.

Otra de lascaracterísticasdefinitoriasdel perfil de propietariodeembarcacionesen este

año, esla pertenenciaaun club náutico.El estudioexplicaqueel predominiode la captacióna

través de familiaresy/o amigoses aúnmásdestacable,en la afición por la vela porque“la
navegacióna vela pertenecea una de las actividadesdeportivasdondeel carácterde grupo,

salvo rarasexcepciones,defineel comportamientode sus usuarios;estoaconteceen lapropia

embarcacióncomo en su entorno fisico y aquí es precisamentedonde resultamás fácil la

captaciónde nuevosaficionados”’
2.

Se destacade estemodo la importanciade los clubs náuticos,en donde la actividad

deportiva en sí misma pasaa un segundoplano, tomandoimportanciaentoncesel carácter

definitorio de pertenenciaa un statussocial,o al menosde posesiónde un determinadonivel

socioeconómico, y el carácter exclusivista de estos clubs, donde se produce un

autorreforzamientodel sentidode pertenecíaentresus miembros.Lo cual, esmuy significativo

dadoque el estudiodestacaque “la mayoriade los propietarios(61%) estaligado a alguna

“Ibidem

12 Ibídem
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entidad deportiva, situación que tiende a crecera medidaque aumentala eslora de las

embarcaciones”13y dentrode estasparticipacionesla afiliación a un club náutico (82%) esla

mássignificativa.

2.2.-ESTUDIO DEL PLAN DE PUERTOS DEPORTIVOS (CATALUÑA, 1983)

En el año 1983 apareceel “Estudi del Pía de PortsEsportius” 14 de la Generalitatde
Cataluña.Paraesteestudioserealizóunaencuesta15dirigida a los propietariosy usuariosdelas

embarcaciones,parala cual se utilizó como censolas listas de inscripción de los clubs e

instalacionesnáuticas.La inclusión de los usuariosno propietariosde embarcacionesesuna

importantenovedad,pero la necesidadde que esténregistradosen algún club o instalación

náutica,esunarestricciónenel sentidode las actividadesnáuticasque se realizanfuerade las

instalacionesportuariascontroladaspor los Club Náuticos o PuertosDeportivos, aunqueel

sesgo es relativamentebajo pues la mayoría de los usuarios de la náutica realizan las
actividadesen las instalacionesdeportivasportuarias.

En este tipo de muestreose puedeintroducir algún tipo de sesgosi existealguna

característicaqueinfluye determinantementeen la respuestao no al cuestionario.Dehecho,en

estecaso, el nivel de respuestasha sido más elevadoen aquellasembarcacionesde mayor

eslora(5,2%paralas embarcacionesmenoresde 5 metrosy un 40,7%para las mayoresde 12
metros).Lo que provocaque al hablarde los resultadosglobales,no clasificadospor el tamaño

del barco,por sueslora,hay que tomarmuchasprecauciones,y tal como los mismos autores

del estudio señalan“imposibilita la extrapolaciónde los resultadosmuestralesal total del

universodel parquc”’6de embarcaciones.

De estaencuestaseobtuvo tambiénun perfil homogéneoy definido del propietariode

embarcacionesde recreoque se puederesumirpara los dosprincipalesaspectosde nuestra

investigación:

‘~ Ibídem,p. 45

~ GENERALITAT DE CATALUNYA (1983)“Estudi del Ptade PonsEsporhus” realizadopor el Depertament
de Politica Territorial i Obre PubJiques,Direcció Generalde Pons i Costes.Direcció General de Politica
Territorial.

15 La encuestase realizó por medio de un cuestionarioautorellenadoenviadoa todos los inscritos en clubs o

instalacionesnáuticas.El volumen total de cuestionariosenviadosfije de 18.140, de los cualesfueron devueltos
168 que no llegaron a su destinatario,y fueron contestados1.920 cuestionarios,de los que 1.833 estaban
correctamenterellenados.Ello supusounatasade respuestadel 10’1% del total. No se facilita Pichatécnicade la
encuesta

16 M. O. P. 0(1979).Op. Cit. , p. 221

503



CAPÍTULO VI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURISTICA DELOS ESPAÑOLES

2.2.1.-Estructurasocloeconómicade los usuarioscatalanes

La masculinidadpredominade formaabrumadora.Segúnlos datosde la encuestaen la
prácticadel deportenáuticoel 97,4%son hombres.La poblaciónfemeninaestaríaalgo más
representadaen las embarcacionesde menoreslora,y teniendoen cuenta,quecomohemos

dicho, la tasade respuestaa la encuestaen las embarcacionespequeñases menor, podría
apuntara que la participaciónfemeninaes algo mayor a lo que recogela encuesta,pero en
cualquiercasobastantereducida.Las participantesfemeninas,segúnlos datosde la encuesta,
seconcentraríanentrelasmenoresde 30 años’7.El hechode señalarla masculinidadpor parte
de estaencuestasupone,que por primeravez,no setomaéstacomounacondiciónnatural, lo
cuales fruto del cambiodemocráticoy de la modernizacióneconómicay cultural deEspañaen

estosaños.

La mayor partede los usuariosse concentraentre los 30 y los 59 años, el 79%
concretamente,lo queseñala,al igual que en la encuestade 1977, un perfil de usuariode los
deportesnáuticosmarcadopor la madurez,quepresuponeen la mayadade los casosunos
ingresosconsolidadosy un hogar establecido.Por su parte, los jóvenestienen una mayor
participaciónen las embarcacionesde vela,y en lasde menoreslora.Estaúltima característica
apunta,al igual que en el casode la presenciafemenina,a quetal vez hay mayor númerode

.jovenes’8delo queseñalala encuesta,peroen cualquiercasominoritaria. Lascohortesdeedad
conrelaciónal tipo de embarcaciónpresentaun cambioa favor de la tendenciaa partir de los
30-44 años,superandoel 51,7% de los usuarios,situándosepor encimadel 66,4% a partir de
los 45 años.

En cuantoa lascaracterísticaseconómicasen primerlugar cabríadestacar,al igual que
vimos en la encuestade 1977, el predominiode categoríassocioeconómicascon un status

socia] elevado llegando a un 48,7% o un 62,1% según consideremosa los empresarios
autónomos,como pertenecienteso no a este grupo con status elevado, que incluiría en
cualquiercaso,a empresarioscon asalariadosy a profesionalesliberales(ver Cuadro2.2.1 y
Gráfico2.2.1.).

Existe una cierta relaciónentreel nivel de rentay la eslorade la embarcación.En
cuanto a su distribución por eslorasdestacala polarización en tomo a empresarioscon

17 Situaciónqueconcuerdacon losregistrosdemujeresfederadasenlas actividadesnáuticas,segtnlosdatosdela

FederaciónEspañoladeVela quetuvimosocasióndeconocerenel CapituloII.

18 Esde señalarque la encuestade 1977 destacabaa Cataluhacomo la regióncon mayorpresenciajuvenil en la

prácticade la náutica,lo queno reflejaestaencuesta,tal vezporlas técnicasde muestreoescogidas,pero quenos
hace suponer queen 1983 la participaciónjuvenil enel restodel territorio españolseriamínima, al sermenorque
enCataluña.
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asalariados(60,7%)y profesionalesliberales(20,2%),con unaeslorasuperiora los 12 metros.

Asimismo, a medida que aumentael tamaño del barco se produceuna reducción de los
asalariados,en favor de un aumento en primer lugar de los profesionalesliberales, y
preferentementede los empresariosconasalariados.Hay quereseñarde nuevo,quedadoque la
presenciade personasconun statusno tanelevadoesmayoren las embarcacionespequeñas,se
podríasuponerqueel predominioreal de profesionesde statuselevadono seatanacusado.

CUADRO 2.2.1.
DISTRIBUCIÓN DELOS PRACTICANTES DE DEPORTESNÁUTICOS POR CATEGORIAS

SOCIOECONOMICAS EN CATALUÑA (1983

)

CONDICION
SOCIOECONOMICA

Empresariosconasalariados

Profesionesliberales

Empresariosautónomos

25,2%

23,3%

13,4%

48,7%

13’4%

62,1%

Asalariadoscualificados

Asalariadosno cualificados

30,2%

09/. 311% 31,1%

Otros 5,5% 5,5% 5’5%

No contesta 1,3% 1,3% 1,3%

TOTAL 100% 100% 100%

Fuente:GeneralitatdeCatalunya(1983)Elaboraciónpropia

GRAFICO N02.2.l
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRACTICANTES DE DEPORTES NAUTICOS POR CATEGORIAS

SOCIOECONOMICASEN CATALUÑA (1983

)

Empresarios con asalariados

Profesiones liberales

Empresarios autónomos

Asalariados cualificados

Asalariados no cualiticedos u

Otros

Noconteste~u

O lO 20 30 40 50 60

Fuente: Generalitat deCatalunya(1983).Elaboraciónpropia.

El nivel de rentanosconfirmalos datosaportadospor la clasificaciónsocioprofesional,
y nos indica que los practicantesde deportesnáuticostienenunosingresosanualesbastante
elevados. El 55,7% tenía unos ingresosentreel millón y medio y los cuatro millones (en
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pesetascorrientesde 1983), y un 12,4%teníaingresossuperioresa cuatromillones. Mientras
que sóloel 21,6% teníaingresosinferioresaun millón y medio.Tambiéndestacaqueamedida
que los ingresosson mayores tambiénlo es la posesiónde embarcacionescadavez más
grandes’9.

Otro dato destacablede este estudio,es su afirmación de que “la introducciónen la
prácticade la náuticasehaceamenudode forma graduala partirde embarcacionesde pequeña
eslora”20. Una alta proporción de los propietarios había tenido con anterioridad una

embarcaciónde esloramenor.Esto implica por un ladoun desembolsoeconómicocontinuado
a la vez que unaprogresiónen el mundode la náutica,y aumentael carácterexclusivista,ya
queparaunaprácticaóptima habríaquemantenerunacarrerade significacióny “distinción”

personalqueentrañaun grandesembolso.Por otro, estacontinuacióny progresiónenel mundo
de la náuticacadavez con embarcacionesmayores,puedecoincidir con la característicaque
vimos en la encuestade 1977 de la altapertenenciaa clubs náuticos,dondeunose mantiene
toda la vida en el mundo de la náutica, rodeadode su ambientesocial, y por tanto esta

trayectoriade iniciación y progresiónde la actividad náutica es posible como forma de
consumoostentoso

2.2.2.-Característicasde lasactividadesnáutico-deportivas

Un datonovedosoqueaportaestaencuestaconrelacióna la de 1977 al definir el perfil
del propietarioy/o usuariode embarcaciones,es que unagranmayoríade ellos (71,4%)tiene
una segundaresidenciaen el litoral; aumentandola proporción de personascon segunda
vivienda a medida que aumentanlos ingresos.Asimismo, estaposesión de una segunda
viviendaalcanzasusvaloresmáximosentrelos jóvenes(83,3%entrelosmenoresde 20 años),

y los mayoresde 60 (80,6%). La instalaciónnáuticasesitúa en estoscasosmuy cercade la
segundaresidencia,menosde 10 Kilómetros en el 86’6% de los casos.Aparecepor tanto, un
importante indicador respectoal inicio de los jóvenesen el mundode la náuticadeportiva,
pertenecera familias con una segundaresidenciaen el litoral (ocio ostensible).Al mismo
tiempo que la proximidada la jubilación y el asentamientoen las cercaníasde instalaciones
náuticaspermitela dedicaciónaestaactividadalas personasjubiladas.

Por su parte,estacaracterísticade posesiónde unasegundavivienda, ahoraseñalada,
aumentaaúnmásel carácterde statuselevadoen la prácticade las actividadesnáuticas,al
necesitarsede una inversión aún mayor para practicar estas actividades en condiciones

“‘Volvemos a señalarque la tasade muestreopor esloraspuedequepresentesesgosen el predominiode rentas

elevadas,peroquesindudaestepredominioexiste.

20 GENERALJTATDE CATALUNYA (1983)Op. oit., p. 228
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óptimas.Asi, apareceque el conjuntode gastosque puedenecesitarestaactividaddeportiva,
no sólo se refiere, en un alto porcentajede los casos,a la compray mantenimientode la
embarcacióny el alquilerdel puntode amarre,sino tambiénen la mayoríade las situacionesa
la comprade unasegundavivienda, que en conjunto sitúaal usuario en un definidonivel de

statusy distinciónsocial.

El gradode utilización de la embarcaciónviene condicionadopreferentementepor el
tiempo libre de los usuariosy la climatología:vacacionesy fines de semana.Alcanzándoselos
máximosen los mesesde verano(Julio y Agosto).Por tipo de embarcación,claramentelas de

vela mantienenla mayor utilización durante todo el año; por el contrario, las de motor
mantienenla mayorestacionalidaddurantelos mesesde verano.No obstante,es interesante
observarque el tamañode la embarcacióncondicionael usode ésta:las embarcacionesentre8

y 11,9 metrosmantienenla máximaregularidaddurantetodo el año. Paraeslorassuperioresa
los 12 metrosy entre7 y 7,9 metros,la actividadrecreativadisminuye.Observándoseque las
embarcacionesde menoreslorareducensuactividadalos mesesde verano (ver Gráficos2.2.2
y 2.2.3).

GRÁFICOS 2.2.2Y 2.2.3
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Fuente: Generalitatde Catalunya (1983).

Al igual que la encuestade 1977, esteestudio refleja que unaparteimportantede los
usuariosseacercana la náuticacomo modo de practicarotros deportes,para los cualesla

embarcaciónesimprescindible.Un 68,8%de los encuestadosutiliza suembarcaciónparaotros
deportes,sobre todo en el casode embarcacionesde motor, seano no seanestosel motivo
principal de acercamientoa la náutica.Estosdeponesserianla pescaen un 80%de los casos,
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el esquíacuáticoen un30%o la pescasubmarinaenun 12%. El porcentajede actividadde la
náuticacomomediode acercarsea otrosdeportesesmenorentrelosjóvenes(33%), los cuales
practicanlas actividadesde la vela ligeracomodeporteumco.

2.3.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TURISMO
NÁUTICO (1984)

En 1984 dentrodel estudio “Análisis Estadísticoy ValoraciónEconómicadel Turismo

Náutico” 21, se llevó a cabo una pequeñaencuesta22entrepropietariosde embarcacionesy
miembrosdeclubsnáuticos,paradeterminarlascaracterísticasde la demanda,y el perfil social
de los usuarios.Convieneintroducirunaseriedematizacionesparacontextualizarla Validezde

los datosde esta“encuesta”:señalaren primer lugarquesólo setieneencuentaa los usuarios
de deportesnáuticosmiembrosde clubs,conel sesgoqueestopuedaintroducir. Segundo,que
la selecciónfinal de individuos favorecea la hora de ser parte de la muestraa aquellos
miembrosdelos clubsquefrecuentenmásla sededelmismo. Y por último, el pequeñotamaño
muestralquedificulta la fiabilidadde los resultados.

La ‘encuesta” estabadirigida fundamentalmenteal conocimiento de la actividad
económicaen el uso de las embarcacionesy los serviciosutilizadosen el puerto.No obstante,
esinteresanterecogerla informaciónde esteinforme paranuestrainvestigación,pues,presenta
tambiéndatos sobre el perfil homogéneoy definido del propietario de embarcacionesde
recreo, concordantecon los datos de encuestasanteriores,y que se puede resumir en los
siguientesaspectos:

2.3.1.-Estructurasocloeconómicade los usuariosespañoles

De nuevo, tal como ocurría en las encuestasprecedentes,nos encontramoscon una

ampliamayoríade poblaciónmadura(60% si consideramoslas cohortesde madurezentrelos
31 a los 50 años, y un 77,6% si la ampliamoshastalos 60), y unos débilesporcentajesde
prácticade la náuticaentrelosjóvenesmenoresde 30 años(14,4%).Aunque esposibleque el
métodode selecciónfinal de individuoshayareducidoligeramentela cuotajuvenil (verCuadro

21 INSTITUTO ESPASJTJLDE TURISMO (1984), ‘Análisis estadísticoy valoración Económicadel Turismo

Náutico”.

22 En estaencuestasefijó un tamafiomuestralde 125 entrevistas,las cualessedistribuyeronsiguiendoun criterio

de afijación proporcional segÚn 5 zonasmarítimasdiferenciadaspreviamentedefinidas. Estas eran la zona
Atlántico-Cantábricaque comprendíalas Comunidadesde Galicia, Asturias, Cantabriay PaísVasco, la zona
Atlántico-surquecomprendíalos puertosAtlánticos andaluces,la zonaMediterránea-peninsular,Baleares,y por
último, Canarias.La encuestase realizó mediantecuestionarioestructuradopor medio de entrevistador.La
selecciónde individuos se realizó de formaaleatoriaentrelos miembrosde clubs nAuticos quese hallabanen el
club enel momentoenqueel encuestadorsedisponíaa realizarlaencuesta.
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2.3.1 y Gráfico 2.3.1).El conjuntode la poblaciónentrevistada,al igual que en las anteriores

encuestas,casien sutotalidadestácompuestapor hombres(99%).

CUADRO N0 2.3.1 YGRIFICO N0 2.3.1
DISTRIBUCIÓN POREDADES DE LOS PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES

<1984
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DeSí a6OAños 17,6% 17,6%
Más de 60 años 8% 6% 8%
TOTAL 100% 100% 100%

Fuente: InstitutoEspañol de Turismo, (1984)Elaboraciónpropia

También vuelven a aparecercomo niveles socioprofesionalesdominantes, en la
posesiónde embarcacionesy la prácticade deportesnáuticos,entreaquellosque presentanun
statussocial elevado,conun 69,6%de los encuestadosentreProfesionalesliberales,Técnicos
superioresy Directoreso gerentes(ver cuadro2.3.2 y gráfico2.3.2). Se corroborade estemodo
la asociaciónenunciadaen las encuestasanterioresentre status socioprofesionale interés o
significaciónde la actividadnáutica.

2.3.2.-Característicasde lasactividadesnáutico-deportivas

Referentea la actividaddeportivay el uso de la embarcación,aunquelos datoshayque
tomarloscon cierto reparo,las millas recorridaspor los usuariosde las embarcacionesponen
demanifiestoel reducidousode éstaspara la actividadnáutica,pues,en un alio la cuartaparte
de los entrevistadosmanifiestanno superar las 100 millas; aumentandohastaun 44% los
comprendidosentre las 101 y 500 miDas anuales23.Contemplándoseuna relaciónentre las

eslorasmásaltasy las millas recorridas.

23 No hemosencontradootrosdatosreferentesa las millas recorridaspor los usuariosespañolesen estaépoca.No

obstante,a titulo de indicación,aportamosunosdatos de la revistafrancesaBATEAUIX, recogidasen el estudio
quecomentaremosa continuación,referentesal año1990, queresumenel comportamientomediode los usuarios
de embarcaciones.El 87% delas salidases a lo largo de la costaindependientementedel tamañodel barco;la
distanciamediarecorridaentránsito desdeel puertode residenciaesde 235 millas (barcosde 11-12 metros.);la
distanciamediarecorridapor un cruceroestival es de 437 millas (barcosde 7-10 metros;la mitad de las etapas
cubiertaspor díaesde43 millas (20 millas parabarcosde 6 metrosy 57 millas parabracosde 14 metros).Pp 16.
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De los datosofrecidospor la “encuesta”sededucequelas motivacionesdominantes“en
las embarcacionesinferioreses el gustopor el mar y la navegación,y a medidaque creceel

tamañode las embarcacionesy su potencia, alcanzamayor significación la motivaciónde
statuso prestigioy la de relación”24,en el que la pertenenciaa clubsnáuticostal comovimos
en encuestasanteriores,juegaun papelvital. Estedatoconcuerdacon la mayorpertenenciaa
clubsde losdueñosdeembarcaciones,comovimosreflejadoen la encuestade 1977.

CUADRO Y GRÁFICO N0 2.3.2
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES DE LOS PROPIETARIOS DE

EMBARCACIONES <1984
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Fuente: Instituto Español de Turismo,(1984).Elaboraciónpropia.

Asimismo, en la encuestadel año anteriorreferida sólo a Cataluña,se observauna

trayectoriade consumoenel mundode la náutica,ya que“las personasque piensancambiarde
embarcación,por lo general,piensansustituirlaporun tipo de embarcaciónde caráctersuperior

a la que poseen”25.Las consecuenciasque tiene para el mundonáuticoesta actividadson la
necesidadde un mayor desembolsoeconómicoparamantenersu “consumoostentoso”en el

mundode la náutica.Además,el que seproduzcaestefenómenode manerageneralizada,va
unidoa unamayorpertenenciaaclubsnáuticos,yaque la personaen el mundode la náuticay
rodeadade su ambientesocial,esdondeencuentrael sentidoa estatrayectoria.Dandosentido
a las afinnacionesde Veblen sobre el consumo, ante el reducido uso que hace de la
embarcación,segúnlos porcentajesreflejadosdel númerode millas querealizaal cabodel año.

24 TUIiESPANA(1984), Opcit., p. 56

25 Ibídem.
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510



CAPÍTULO VI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURISTICADE LOSESPAÑOLES

2.4.- ANÁLISIS SOBRE LA SflLJACIÓN DEL SECTOR NÁUTICO EN ESPAÑA

(1991)

En 1991 la Asociaciónde IndustriasNáuticas(ADIiN) encargóel estudio “Análisis

sobre la situación del sectornáutico en España” 26, Pesea no contarconunaencuestaa los
usuariosdel sector (propietariosde embarcacionesy usuariosde deportesnáuticos),en este

27estudioserealizaronentrevistas condiferentesmodelosde cuestionarioparaprofesionalesde
cuatro subsectoresdentro del mundo de la náutica: Administración,Clubs y Asociaciones,
Industriales-Comerciantes,y Líderesde opinión.

En las entrevistas realizadas a industriales y comerciantes,éstos realizan una
descripciónde cuálesson, a su parecer,las característicasde los usuarios.Tenemosde este
modo unadescripciónsubjetivapor partede éstossobrelas característicasde los propietarios
de embarcacionesy usuariosde actividadesnáuticas,con lo que secorreel riesgode que su

visión de la situaciónno concuerdecon la realidad.No obstante,entendemosque estemétodo
de localizar elementosmuestraleses altamentesignificativo para una investigación,si se
ajustanpreferentementeala seleccióny seutiliza concierto éxito el métodoDelphi, aunqueen
estecasono seha utilizadoestatécnicade investigación.

Por lo tanto, y desdeun puntode vista cualitativosobreel conocimientodel perfil de
los usuariosde la náutica deportiva, recogeremosestos datos para el conjunto de nuestra

investigación.La definición que hacen los industrialesy comerciantescoincide a grandes
rasgosconlascaracterísticasobtenidasen encuestasanterioressobreel mismoperfil de género
y edaden la náutica; al mismotiempo, aportaunasopinionesde los usuariosde estesector

altamenteinteresantesque complementanel análisiscualitativosobreel conceptoelitistade la
náuticarecreativa,comovimosen el capítuloanterior.

26 ADIN (AsociacióndeIndustriasNáuticas),(1991). “Análisis sobrelasituaciónde/sectornáuticoenEspaiia

Investigaciónrealizadapor SAE. deRelacionesPúblicas.

27 Se realizaronun total de 139 entrevistas,una partemedianteentrevistaspersonales,y otra parte mediante

cuestionariosautorrellenados,a un total de 135 personasentrevistadas(cuatro contestarona dos cuestionarios
diferentes).El trabajodecamposerealizóentreJulio y septiembrede 1991.
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2.4.1.-Estructura sociocconómica:

Destacaprimero en cuantoal géneroun predominiode hombres(83%) sobremujeres
(5%). Y, en cuantoa la edaddestacade nuevoel predominiode poblaciónmadura(69%) que
enesteestudioquedadefinidaentrelos 36 y los 50 años,en contraposiciónala faltade interés
porpartede lajuventud(verCuadroy Gráfico2.4.1).

CUADRO Y GRÁFICO N0 2.4.1.
DISTRIBUCION DE LA DEMANDA POR EDADES <19911
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28 Ibídem, p. 8
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Fuente:ADIN (1991).Elaboraciónpropia.

Parala mayoriade los entrevistadosla falta de crecimientode estesectores debidoa la
falta de apoyode la Administración‘porque sigueconsiderando‘un deporteminoritario y de

ricos’, o quizás porque su desconocimientode la realidadle hacepensarqueno suponeun
volumeneconómicoparael paíssuficienteparatenerloen cuenta”28

Asimismo,esteestudiocoincidecon partede lasconclusionesde encuestasanteriores,
aún cuandointentadar otra imagendel sectoren tantoque “la navegacióntiene todaviauna
imagenel¡lista que sealeja bastantede la realidad.Ademásde los grandesbarcosy yatesque
cuestanmillones y sólo estánal alcance de unos pocos, existenotros muchostipos de

,,29

embarcacionesposibles para casi todos los bolsillos No obstante,consideranesta
prácticacomocara,11 de los 14 líderesde opiniónentrevistados.

Los industrialesy comerciantesconsiderancomo problemasimportantesdel sector
varíascaracterísticasqueapuntana unospreciosexcesivos,quefacilitan y fomentanla falta de

extensióndel deportenáutico, como puedenser el excesivoIVA (39%), la falta de poder
adquisitivo (27%) o los excesivosprecio de los materiales(25%). El estudio destacapor
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ejemplo “el elevadopreciosde esosescasosamanes”30,y llega a la conclusiónde que “en
Españala adquisicióny mantenimientode un barcoy un amarre,con todo lo queconlíeva,
sigue siendocaro (la náutica es cara). Por lo que accedera la náuticadesdeunaposición

económicamedia o media-bajaresulta dificil”31. Conclusionesque concuerdancon las
distribucionessocioprofesionalesquehemosvisto en las otras encuestasy con el concepto
elitistadela actividadnáuticaen nuestropaís.

También,esteestudio,de forma indirecta,serefiereal carácterclasistade los clubs,al
señalarque “las competicionesy regatasentresociosde clubsson interesantes,perono todo el
mundopuedepagarsuscuotasde socio”32; coincidiendoconlos problemasde elitísmo,falta de

extensióny democratizaciónde la náuticaque hemosvisto en otras encuestas,al convertirse
los clubsnáuticosen asociacionesdeportivasparaun grupo cenadode clasealtao media-alta

quesereafirmacomotal. Los redactoresmanifiestanque: “Quizásconvengaabrirun pocomás
las puertas”33. Coincidiendocon los datos de la encuestade 1977 donde se señalaque a
medidaque aumentala eslorade la embarcación,es decir, a medida que se tienen niveles
socioprofesionalesde statusmáselevado,la pertenenciaa los clubsnáuticosesmayor.

Al igual quela encuestade 1983en Cataluña,esteestudiopone de manifiestoel papel

de las segundasresidenciasy los puertosdeportivos,“estas infraestructurasenmuchoscasosse
hanconstruidocomoapoyofundamentala unapromocióninmobiliariaque, segúnlos propios

constructores,essin embargoel auténticonegocioya que unagran partedel turismo náutico
nacionalesta estrechamenteligado a las segundas ~ Comotuvimosocasiónde

observaren el CapítuloIII, la construcciónde los puertosdeportivosha estadoguiadamáspor
los criterios inmobiliarios-turísticosque por el fomento y democratizaciónde ¡a actividad
náutica.Es por tanto, un factor disuasoriomás para accedera la actividad náutica en la
modalidadde ser miembro a una instalaciónportuaria,pues, suponeademásun desembolso
económicoimportante:al costedel barcohay queañadirel del amarre,la cuota de socio del
club náutico, el mantenimientoconstantede la embarcación,etc. Lo cual, dificulta la

accesibilidada un importantecontingentede la poblaciónespañolay evita que serealice una
prácticamásextendidade la actividadnáuticarecreativay turística.

30 “elevado precio de esos escasosamanes,entre 2 y 3 millones de pesetas,con un coste adicional de
mantenimientoentomo a las 50.000pesetasanuales”.Ibídem, p. 10

32 Ibídem, p. 22

~ Ibidem, p. 22

~ Ibídem, p. 10
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2.5.- EL TURISMO NÁUTICO EN CATALUÑA. CARACTERÍSTICAS DE LA

DEMANDA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES (CATALUÑA, 1993)

En Diciembre de 1993 aparece el estudio “El Turisme nautie a Catalunya.
Característiquesi tendénciesde la demandaals principals mercats emíssors.Propostes

d’actuació”~. Si bien esteestudiono recogeunaencuestasobrelos usuariosde la náuticasí
realizaun análisisde las característicasde éstos,así como, un análisisde la demanday de los
usuarios,quemerecenuestraatención.

Se señalaque el perfil del propietario de embarcacionesde entre 5 y 15 metros de
eslora,esde clasemedia-alta,y quevive en entornosurbanos.Coincidiendoa grandesrasgos
conlos datossociodemográficossobrelos propietariosde embarcacionesde las encuestas,que
ya hemoscomentado.

De nuevosedestacala imagenelitista del sociode los clubs náuticos36que,segúneste
estudio,impide la difusióndelinteréspor los deportesnáuticos.

El perfil medio37del usuariode instalacionesnáuticasen Cataluña,segúnlos redactores
del informe, estácompuestopor:

- Velerosde 5/7 y 12/15metros.
- El propietariovive en un entornourbano,clasemedia/alta
- Prácticade la actividaden períodosde vacaciones
- Bajo nivel de experienciade la náutica,salidasdiurnase infrautilizacióngeneralde

la embarcación
- Intentaestacionarel barcolo máspróximo a la residenciahabitualy con facilidades

decomunicación

Tambiénseponeel énfasis,al igual quevimos enotrosestudios,en queel desarrollode
la náuticay la comprade amarresestáligadaen muchoscasosa la adquisiciónde unasegunda
residencia,sobre todo en el caso de las embarcacionesmedianas y grandes, con las

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PORTSESPORTIUS,Y EL CONSORCIPROMOCIÓ TURISTICA DE
CATALUNYA (1993) ‘lE! Turisme nautio a Catalunya. Caracieristiques i tend¿nciesde la demanda<fis
principalsmercatsemissors.Propostesd‘actuació

36 “lmatgeelitista, de “soci de club exclussiu”,queimpedeixla dift¡ssió de linteréspeisesportsnaúticsi queajuda

a que1’ administraciógravi al sectoramb impostoselevats”. P. 6

“Ibídem, pl4
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consecuenciasque hemosvisto suponede necesidadde un mayor desembolsode capital y la
reproduccióndel consumoostentoso.

Se señalade nuevo la utilización combinadade la navegacióncon otros deportes.
Aunque estavez es de destacarque el estudio realiza una interesantedistinción de estos
deportescomplementariossegún la edad de sus usuarios. Los jóvenes,aparte del deporte
náuticoen sí mismo(la velay el remo)se decantanporel submarinismo,mientrasquela gente

de mayoredadprefierelas actividadesde la pesca.

Una contribuciónimportantede este estudio es su análisis de la demandadel chárter
náutico,que no suponela posesiónde una embarcación,y que puede ser un sector con

perspectivasde expansión.Este estudioseñalatres gruposdiferenciadosde demandantesde
estetipo de servicio en Cataluña,todos ellosespañoles,lo que les diferenciadel predominio
extranjerodel chárter,que segúnel estudio,sedaenBaleares:

Grupos de amigos, de 25 a 60 años, de clase media-alta que demanda
embarcacionesconpatrón.

Segundo,gentede muy alto poderadquisitivoquedemandagrandesembarcaciones
contripulación,queutilizan comoforma de pasarlas vacaciones.

Y, finalmente, aficionados al mar, de 30 a 50 años, con un buen nivel de
conocimientosnáuticosque demandanunaembarcaciónsin patrón, dado que les
resultamásbaratoque tenersupropiobarco.

Se observaunamayorheterogeneidadque en los propietariosde embarcaciones.En el
primergrupohay unamayor extensiónen cuantoala edadde los demandantes,aunqueno en
suadscripciónsocial.Y enel último, si bien nosencontramosconel mismopatrón de edadque
en el de los dueñosde embarcaciones,seríande un nivel económicoalgo inferior al no poder
costearsela posesiónde supropiobarco.
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2.6.-EL TURISMO NÁUTICO EN BALEARES (1995)

En 1995 la Confereració d’associacionsempresarials de Balears realizó el estudio “E!
Turismo náutico en Baleares”38, un trabajo que incluye una encuesta39sobre los perfiles
sociodemográficosy socloeconómicosde los usuariosde puerto deportivos,que permite,en
parte,sucomparaciónconlasencuestasanterioresqueestamosanalizando.

El métodode entrevistara los usuariosde los puertos,respectoa otrasencuestasquese
centrabanen los propietarioso miembrosde clubs náuticos,permite unamayor amplitud de
localización muestral,y el recogerprácticamentea todos los usuarios de las actividades
náuticasen el puerto deportivo. El modo de selecciónfinal de individuos y el númerode
muestrasno tieneunagranvalidezacadémica,peroen la prácticasólo introducesesgos,que se
debentenerpresente,aunquela aportaciónde los datoses importanteparala investigaciónen
curso . No si bien, aclararque los datosde la encuestase refierenatodos los usuariosde los
puertosdeportivosde Baleares,sin diferenciarlos extranjerosde los españoles.Por lo tanto, los
datosa la horade relacionarlosconel restode las encuestasanalizadashayqueobservarloscon

ciertocuidado.

2.6.1.-Estructura soc¡oeconómica

Nosencontramosde nuevoconun perfil de edadcaracterizadopor la madurez,incluso
con edadesalgo superioresa las que hemosvisto en otras encuestas.El tramo de edad

mayoritariocondiferencia,dondeseconcentrael 59% de la muestra,es el comprendidoentre
los 45 y los 60 años. Y, si ampliamosel inicio del conceptode madureza los 31 añosel
porcentajealcaníael 79,5%. En cambio,a diferenciade otrasencuestas,la edadno pareceser
significativa parael tamañode la embarcación.

CAEB Confereraciód’associacionsempresarialsdeBalears(1995)“El TurismonáuticoenBaleares

Dicha encuestaconstabade 250 entrevistaspersonalesdirigidas a los usuariosde los puertos deportivos,
realizadasenunaseriede puertosescogidospor surepresentaciónturística.La selecciónfinal de individuosen los
puertosmencionadosconsistíaen“encuestara todaslaspersonasqueestabandispuestasacolaborar”,entrelas 9 y
las 12 de la mañana,y entrelas 6 y las 10 de la tarde,horasde mayorafluenciaal puerto. El cuestionario,que
pasó el filtro deun pre-test,teníaunaduraciónmáxima aproximadade 3 minutos.La encuestase realizó en los
mesesde Julio y Agosto, cuandose da la mayorocupaciónde los puertos.En estaocasiónse adjunta la Ficha
Técnicade la encuesta,observándoseciertos erroresimportantes,tanto en la amplitud de la muestray el error
muestralseñalado(3%), como en ladefinición delmétododemuestreo(aleatoriosimple).
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Aquí aparecela observaciónque reflejamos en las notas metodológicas,pues, la
población de ciudadanoseuropeosde otras nacionalidades,preferentementealemanes40es

considerablementeamplia en Baleares,coincidiendoéstoscon edadesmásavanzadaso con
jubilacionesanticipadas.Lo cual, refleja el aumentode edadesen el uso de la náuticaen el

archipiélagobalear,así comoel tamañode la embarcaciónpor factoresde renta. (Vercuadroy
gráficon0 2.6.1).

De nuevo nos encontramos con categorías socioprofesionalesde alto status,
principalmenteprofesionalesliberales(72,3%pararesidentesen las Balearesy 61,3%paralos
no residentes),y en el caso de los no residentesen Balearestambiéngerentesy altos cargos
(15,3%). Comprobamosde nuevo que el deporte náutico sigue reservadoa unas clases

socioeconómicaspudientesde alto status(ver Cuadro y Gráfico 2.6.2). Seria posible que
debidoa queBalearesseha convertidoen un centroturístico con mayoratracciónparaclases
acomodadas,conun gran porcentajede turistasextranjerosde paisesricos, los datosno sean
tanexageradosparael total nacional,aunqueestaestratificaciónenel deportenáuticoexistey
concuerdaconel de otrasencuestas.

CUADRO Y GRÁFICO N0 2.6.1

DISTRrBUCION POR EDADES DE LOS USUARIOS DE PUERTOSDEPORTIVOS DE BALEARES
(1995t

60%

50%

40% -

30% -

20%

10%

0% - _ _ __

Menos Entre 3oEntre 45 Mas de
deSO y45 yGO BOAños
Años Años Años

EDAD

Menosdc 30 Años 8,4

Entre30y45Años 20,5

Enlre4Sy6OAños 59

Másde6OAños 12

Fuente: Confereraciód’associacionsenxpresarialsdeBalears(1995).
ElaboraciónDroÑa.

Es importanteresaltarla aportaciónde estaencuestaal introducir a los pensionistasen
la segmentaciónsocioeconómicade la muestra.Los pensionistasrepresentanmásdel 10 por

cientode los usuariosde actividadesnáuticasen Baleares(10,7%residentes,y el 11,7% no

~ Los redactoresdel estudiono señalanel porcentajedeextranjeros,residentespor másde 6 meseso no, respecto
al total de la muestra.Sí hacenmenciónal porcentajede alemanesentrevistadosqueresidenen las islasdel total
de residentes(14%).
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residentes).Lo cual, si por un lado veriftca las apreciacionesreferentesa la edad de los
usuarios,desdeel puntode vistasocioeconómicoreflejaclaramenteel signode statusde estos
pensionistas,residenteso no, parapoderaccedera la actividadnáutica.

2.6.2.-Característicasde las actividadesnáutico-deportivas

El turistanáuticoquevisitaBalearesesun gran conocedorde las islas. Más del 60% de
los visitantesnáuticoshansuperadolas 4 visitasen estanciasanteriores.La épocapreferidapor

los no residentesparanavegares el verano,el 86,1%señalanqueprefierenla estanciaestival
para la práctica de la náutica. Corroborando las opiniones de las encuestas anteriores

analizadas,dondeseseñalabaqueen la épocade vacaciones,preferentementeen verano,la
actividadturísticaserelacionaconlas actividadesnáuticas.

CUADRO N0 2.6.2.
DISTRUIUCION DE LOS USUARIOSDE PUERTOSDEPORTIVOS.RESIDENTESEN BALEARESO

NO. POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES

CATEGORLAS
SOCIOPROFEISONALES % Residentes % No Residentes
ProfesionalLiberal 72,3% 61,3%

Gerente!Alto Cargo 2,7% 15,3%

CuadrosIntemiedios 3,6% 2,2%
Pensionistas 10,7% 11,7%

Otros 10,8% 10,2%

Fuente:Confereraciód’associacionsempresarlaisdeHalears(1995).Elaboraciónpropia.

GRÁFICO N<’ 2.6.2
DISTRIBUCION DE LOSUSUARIOSDE PUERTOSDEPORTIVOS. RESIDENTES EN BALEARES O

NO. PORCATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES

80%

70% 3
60%
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20% +

10% - a ——
P. Ub.ral O.rents~ Ato cargo Cuadros Irt.nndios P.nsionlst.s Otros

• % Residentes t % No Residentes

Fuente:Confereraciód’associacionsempresarialsdeBalears(1995).
Elaboraciónpropia
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En cuantoa la relación con la segundaresidencia,hay una mayor presencia de

alquileres(44%) respectoa segundasviviendasen propiedad(36%), aunque como señalael
estudio “la mayoría de no residentesdisponen de segundavivienda en Baleares. Este
porcentajese eleva al 64% del total, (...) si bien el régimende alquiler es mayoritario, es

considerableel régimende propiedad.Esto confirmaen buenaparteel alto poderadquisitivo
que se suponea los usuariosde las instalacionesnáutico deportivas”41, tal como venimos
señalandoen el análisisde lasotrasencuestas.

El 66,7%de los usuariosde embarcacionesde eslora inferior a 6 metrosposeenuna
segundaresidenciaen régimen de propiedad,mientrasque éstos son sólo el 17,4% de los

usuariospara embarcacionesentre 15 y 20 metros;y, no existenlos propietariosde segunda
viviendaen embarcacionesmayoresde esaeslora. Hay quedejarclaro, que el conceptode

segundaresidenciaen esta encuestatiene unas connotacionesdistintas a las estudiadas
anteriormente.En efecto, la preguntade segundaresidenciasólo sehacea los no-residentesen
las islas,por tanto,el sentidode statustieneunadoblesignificaciónen relacióncon la eslorade

la embarcación. Las grandesembarcacionespor una parte están acondicionadascomo
residenciasconfortables,y ademássusdueñossepuedenpermitir alquileres,o nochesde hotel,
al tener los mayores ingresos. Por otro lado, al aumentarla eslora de la embarcaciónse
incrementael númerode alquileresde segundaresidencia.Estoexplicaríaporqueel porcentaje

de segundaviviendaen propiedaden Baleareses inferior, ya que recibe un turismo, y un
turismonáutico en panicular,de más podereconómico,y en unagran proporciónprocedente

de paísesricos del extranjero,que se puede permitir cambiar de destino vacacionalmás
frecuentemente.(Vercuadroy Gráfico n0 2.6.3).

Estos indicadoresponen de manifiesto la dificultad que presentaen Balearesel

acercamientoa la actividadnáuticaparaquienesno sepuedenpermitir unasegundaresidencia
o tenerunaembarcacióncabinadade eslora relativamentegrandey accedera un punto de
amarreen los puertosde las islas, actualmentellenos. A no ser que utilicen la modalidadde

ChárterNáutico.

En una forma o en otra, por las apreciacionesque hemosobservadoen las diferentes
encuestasanalizadaspara un periodo de veinte años, el carácterde statuseconómicopor
encimade la actividad deportiva de la náutica en nuestro país no ha cambiadoy, está
sobradamentedemostradoque seacompañade un consumoostentosoen relaciónal gradode
propiedadesque lleva implícita la actividadnáutica: barcoy segundaresidencia;así como, la

significatividadsocial,atravésdel ocioostendible,quelleva implícita la actividadrecreativa.

“‘ Ibídem, p. 69
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Antesde señalarlas principalesconclusionessobreel perfil de la demandanáuticaen
nuestropafs, en el apartadosiguienteconoceremosla situaciónde la náuticarecreativaen
Españasegúnlos datosrecogidosenla encuestarealizadaenel veranode 1997.

CUADRO W’ 2.6.3
DISTRIBIJCION DE SEGUNDASRESIDENCIAS. SEGÚNTAMANO DE LA EMBARCACION. ENTRE

USUARIOS DE PUERTOS DEPORTIVOS

V RESIDENCIA TAMANO DE LA EMBARCACION

Menos Entre6 Entre10 y Entre15 y Másde

deóm. ylOm. 15m. 20m. 20m.

En Propiedad 66,7% 5 1,5% 30,5% 1 7,4% 0%

En Alquiler 33,3% 36,4% 52,5% 56,5% 55,6%

No Disponen 0% 12,1% 16,90/o 26,1% 44,4%

Fuente:Confereraciód’associacionsempresarialsdeBalears(1995). Elaboraciónpropia.

GRAFICON0 2.6.3
DISTRIBUCION DE SEGUNDASRESIDENCIAS. SEGÚN TAMAÑO DE LA EMBARCACION. ENTRE

USUARIOS DE PUERTOS DEPORTIVOS

4t9/o

Y: L
N’fr,n&6m BteóyIOm BteIOyISm FateISyZXn !vhs&Z~n,

¡B~Rqi~d &BiAiqiia Iltlispini

Fuente:Confereraciód’associacionsempresarialsdeBalears(1995).Elaboraciónpropia.
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3.- CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD NÁUTICA Y ESTRUCTURA

SOCIOECONÓMICA LOS USUARIOS ESPAÑOLES EN LOS PUERTOS

DEPORTIVOS (1998

)

En los últimos añosla actividadde la náuticadeportivagozade buenasituaciónen
nuestropaísquejunto conlas cadavez máspositivascifrasdel turismoespañol,danal sector
unasexpectativasmuy favorables.El sectorde la náuticadeportivay turísticaestácompuesto

por un amplio conjunto de actividades relacionadascon la práctica de la navegación:
fabricación y compra venta de embarcaciones,los puertos deportivos, el alquiler de

embarcaciones,mantenimientode barcose instalaciones,etc. A pesarde que los depones
náuticosse practicanen Españade unamaneracreciente,sin embargo,ello no suponeun

aumentode la actividadindustrial delsectorfrente al augecomercial de las empresasdedicadas
a la comercializaciónde barcos.

En Españae] volumen de negocio generadopor la actividadnáuticade los puertos

deportivosen 199742ligeramentesuperólos doscientosmi] millonesde pesetas(204.141pts),
representandoun nivel de Gastosalarialde empleodirecto e inducidode 59.201millonesde

pesetas.Por suparte, la flotadeembarcacionesde recreoen 1997se situó cercade las 160.000
embarcacionesmatriculadas(como vimos en el Capitulo III, apartado2.5.2.). Sobre este

númerode embarcacionesrecreativas,el 70 % pertenecena eslorasinferioresa 10 metros,lo
que representaun reducidonúmero de embarcacionesde tamañomedio-alto,tanto en vela
como en motor.

Si utilizamosestosdatosparaestimarel númerode usuariosque practicanlos deportes
náuticosy la recreaciónturísticaen relaciónal ocio náuticopodemosobservarque segúnlos
registrosde matriculaciónen nuestropaís,contamoscon 76.360embarcacionesmenoresde 6
metrosde esloray 36.712paraeslorasentre7 y 9 metros,lo querepresentaun total de 113.072
embarcaciones(velay motor). Sobreestasunidadespodemosestimaren 3 el númeromediode
usuaríos,lo que representacercade los trescientoscuarentamil usuarios(339.216).Paralas
embarcacionesde másde 10 metrosde eslora,podemosestimaren 5 los usuarioshabituales,
máslos visitantes,lo que representaríaun númerode usuariosnáuticoscercanoa los ciento

setentamil (168.875).En conjunto,podemosestimarqueennuestropaísel númerode usuarios

42 MENDEZ DE LA MUELA, 0. (1998). “Turismo Náutico”. Colecciónde Estudios<k Productosturisticos N0

2. Turespafia,PP.58-59.
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de instalacionesportuariasaficionadosa las actividadesnáutico-recreativasrepresentaalgo
másde mediomillón (5O8Á)91)~~.

Paraconocerla situaciónla estructurasocialy turísticade los usuariosque participan

en la náuticarecreativaenEspañavamosa utilizar, en parte,los contenidosdel estudioque
diseñamosy dirigimos en 1997, pero adaptadoa las necesidadespropiasde la investigación.
En 1997 el Instituto de Turismo de España(TIJRESPANA)44encargó,medianteconcurso
público, un ambicioso proyecto a G.M.M. Consultores Turísticos S.L., para analizar

exhaustivamentela situacióndel turismo náuticoy de los puertosdeportivosen Españay, su
situación comparativa con paísescompetidoresdel Mediterráneo:Francia, Italia, Grecia,
Turquía, y Croacia,incluyendoPortugal,paíscompetidordel productoturístico náutico con
España.

Esteproyectoentrelos múltiples temasa estudio,incluía unaencuesta45a usuariosde

los puertos deportivos,dirigida principalmentea conocerel grado de satisfacciónde los
clientesy la calidadde los serviciosen las instalacionesportuariasen las diferentesCC.AA. El
cuestionarioseestructuróen seisgrandesapartadosde preguntas46:

Bloque 1: Perfil del usuariorespectoasuprácticaen la náutica(9 preguntas)
Bloque2: Perfil del usuariorespectoal PuertoDeportivo(II preguntas)
Bloque 3: Opinión sobre los servicios e instalacionesdel puerto: grado de
satisfacción(3 preguntasy unalista de calidadsobre46 servicios).
Bloque 4: Grado de conocimientode la oferta náutico/turísticaespañola(3
pregunta,distribuidaporCC.AA.)

Estos datos ponende manifiestocomo tuvimos ocasiónde comprobaren el Capitulo IV, la distanciaque
representanuestropais respectoa Ja actividad náutica y recreativacon Francia, donde las estimacionespara
principio de la décadade losnoventasituabaentresmilloneslosusuariosnáuticos.

TIJRESPANA(1998). “El TurismoNáuticoenEspafla”.

~ Parala realizaciónde la encuesta,serealizaronun total de 1.532entrevistasen 60 puertosdeportivosescogidos
como puntosdemuestreo.El númerode entrevistaspor comunidadesautónomas,zonasnáuticasy provinciasse
realizó según un criterio de distribución proporcional según el peso relativo del númerode amarresde las
instalacionesen cadaregión, diferenciándoselos elementosmuestralesentreresidentesy transeúntes.Se realizó
un pre-testen trespuertosparaprobar el cuestionario,tras el cualse elaboréel cuestionariodefinitivo. El trabajo
de campose llevó a caboentreel 20 de Agostoy el 15 de Septiembrede 1997, exceptoen Canarias,enquepor
motivos detemporadaalta, sellevó a caboentreel 8 y el 16 deNoviembre.Ficha Técnica:Nivel de intervalode
confianza: 2 sigma (95,5%);Effor de estimaciónde muestreopara un Universo de embarcacionesinfinito: -4-/-
2,55%,paradatosglobales;~i-l-2,90% paraarceMediterráneo;+1- 5,390/o paraarco Atiéntico. Proporciónde la
caracteristicaestudiadaP y Q =50%- Distribución estratificadapor PuertosDeportivosy depuntosmuéstralespor
cuotassegúneslorasdelas embarcacionesparaResidentes(43,5%)y Transeúntes(56.5%).

~ El modelode cuestionarioserecogeenel anexoN0 1. Los resultadosde estaencuestapuedenconsultarseen el
estudio“El TurismoNáuticoenEspaña” InstitutodeTurismodeEspaña(1998)Tomo II Pp. 848-935.
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Bloque 5: Usode la ofertaturísticacomplementariay gradode satisfacción( 7

preguntas)
Bloque6: Perfil socioeconóniicoy actividadesde ocio (8preguntas).

Paralas necesidadesde la investigaciónen curso, no podemosutilizar los datos de la
encuestatal comosediseñóy redactóel correspondienteestudio,pues,cometeríamosun gran

sesgo,tantoen lo metodológico,comoen la interpretaciónde los datos47,ya que la encuesta

citada recogeuna muestraconjuntade usuariosespañolesy extranjeros(68,54%y 31,46%,

receptivamente).Por tal motivo, hemoscreadouna‘nuevaencuesta”conunasubmuestrade la
encuestaoriginal sólo para los españoles(867 casos),extrayendolas 20 principalesvariables
(recogidasen el cuadro n0 1.1 de este capitulo) del conjuntode preguntasdel cuestionario
oríginal (ver anexo N0 1), distribuidas en dos grandes bloques de variables: variables

independientespara situar la estructurasocial de los usuariosy, variablesdependientesque
definanlas característicasdeportivasy recreativasde la actividadnáuticade los españoles.De

estaforma, nospermitemantenerel criterio del análisisque hemosrecogidoen las encuestas

analizadasanteriormentey relacionarlos datos con los indicadoresobtenidosdurante los

últimos veinteaños:

Bloque1: Estructurasocioeconómicade los usuarios(8 preguntas)
Bloque2: Característicade laactividadnáutica,turismoy ocio (12 preguntas>

El error estimadoparaestanuevaencuesta48es de +/- 3,4%,paradatos globales,que

nos permite una cierta fiabilidad y validez de los resultados.Además,al tratarsede una

encuestaa escalanacional,sus datos nosseránde mayorutilidad paraun análisisglobal del

conocimientosobrela prácticay la actividadnáutica-turísticade losespañoles.

<‘ Aunqueparalos datosgeneralesde la actividadrecreativay turistica existenpocasdiferencias,respectoa las
variablesindependientessepresentanimportantescambiospara la muestradelos españoles.La variablesTipo de
Embarcaciónrepresentancambios,pues,el porcentajede usuariosespañoleses superiorparamotor (51,56%),
frente a los datosgeneralesde la encuestaprincipal que las embarcacionesa motor representabanel 48,%de los
usuarios.Asimismo,las variablesdeTipo (Tránsitoo Residente),y la distribuciónde losbarcospor eslorassufren
diferenciasquepuedenserconsiderablesrespectoal sentidoglobal de la actividad

~ Ficha Técnica: Nivel de intervalodeconfianza:2 sigma(95,5%);Error de estimaciónde muestreoparaun -~-1-
3,4%, para datos globales;+1- 3,86% para arco Mediterráneo;+1- 7,18% para arco Atlántico. Proporciónde la
caracteristicaestudiadaP y Q =50% - Distribuciónestratificadapor PuertosDeportivosy depuntosmuéstralespor
cuotassegúneslorasde las embarcacionesparaResidentes(43,5%)y Transeúntes(56,5%). Si bien, al escoger
sólo alosusuariosespañolesestaestratificaciónno se cumplecomo en la encuestaoriginal.
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3.1.-ESTRUCTURA SOCIOECONóMICA DE LOS ESPAÑOLES QUE PRACTICAN
LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS

La distribuciónde las variablesindependienteslas hemosagrupadocon el siguiente
orden de análisis: Género, Edad de los usuarios, Tipo de embarcación,Eslora de la
embarcación,Actividad sociolaboral, Nivel de instrucción, Zona geográficade actividad
náutica,y, Tipo de usuarioen el usodel puerto:residenteo tránsito.

3.1.1.-El Géneroen la actividad náutica de los espafloles

De nuevonos encontramoscon un perfil de usuario náutico caracterizadode forma
predominante por la masculinidad. El 86,6% de los propietarios de embarcaciones

entrevistadosson varones,por sólo un 7,6% de mujeres.No obstante,se sigue el patrón de
anterioresencuestas,aunqueseobservaun ligero aumentode la participaciónfemeninaen la
náutica,ya queeste 7,8% es superioral 5% percibido por los comerciantesde actividades
náuticasy especialistas,en la encuestade 1991; y, el 2,6% registradoen Cataluña,parala

encuestade1983.

Es interesanteresaltar el incremento de mujeres jóvenes que están llegando a la
actividadnáutica,situándoseen un 14,5% del grupo de usuariasmenoresde 40 años. Parael
restode las cohortesde edadescomprendidasentre41 y sesentaaños,ligeramentesuperael
4%. El cambiodel papelde la mujeren la sociedadespañolaasí comosuautonomiaeconómica
todavia no permite que las mujeres sean propietariasde embarcaciones,esta faceta está
reservadaa los hombrespreferentementeen estesector,utilizando la presenciade la mujer en

la náutica,en un gran númerode situaciones,como un ocio vicario en la terminologíade T.
Veblen.

No obstante,hay que destacarla reducciónde diferencias cuantitativasrespectoal
númerode licenciasfederativasentrelos hombresy lasmujeres,preferentementeen las edades
másjóvenes.Porcentajeque despuésno se continúaen la prácticaautónomade la actividad
deportivay turística.

CUADRO N0 3.1.1.
EVOLUCIÓN DE LAS LICENCIAS FEDERATIVAS DE VELA POR GÉNERO <1994-1998

)

1994 1997 1998

Mediterráneo

Hombre% Mujer% Hombre% Mujer% Hombre% Mujer%

69,95 30,04 66,01 33,9 66,41 33,58

Atlántico 70,34 29,65 77,3 22,69 71,22 28,71

TOTAL 70,01 29,92 67,74 32,25 67,54 32,45

Fuente: Datosde laRealFederaciónEspañoladeVelade 1994, 1997y 1998.Elaboraciónpropia.
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3.1.2.-Edad de los usuariosde la náutica

En cuanto a la estructurade edad,nosencontramosal igual queen encuestasanteriores
con perfil de usuariode la náuticacaracterizadopor su madurez.Y, como que vimos en la
encuestade Balearesen el año 1995, incluso se puedeobservarun ligero envejecimientoen
comparaciónconencuestasanteriores,ya que los usuariosde medianaedadalcanzanel 67%si
consideramoséstoslos querepresentanlas cohortesentrelos 31 y los 50 años,y hastaun 87%
si consideramoshastalos 60 años.(Ver cuadron0 3.1.2 y gráficosn0 3.1.1 y 3.1.2).

No hacefaltayadestacarlas consabidascaracterísticasque la edadconlíevade ingresos

económicosconsolidadosy hogarestablecido,quehemosmencionadoparalas otrasencuestas.
Estosdatos sepuedencorroborarsi comprobamosqueentreel 71,31%y el 74,12% de los
usuarioscomprendidosentrelos 41- 60 añospertenecena una estructurasocioeconómicade
Empresarios(sobreel 40%) y Profesionalesliberalesy técnicossuperiores(sobreel 30 %).

Respectoal tipo de usuariosde los puertosdeportivosse presentauna correlación
inversamenteproporcional a la edad: los usuarios en tránsito son másjóvenes que los

residentesconun puntode atraque,propioo en alquiler,en el puerto (el 83,34%,paraedades
inferioresa los 50 años).

CUADRO N03.1.2Y GRÁFICO N0 3.1.1

DISTRIBUCION DE LA EDAD DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA

uNs/nc

Más de60

Entre 51 y 60

Entre41 y 50

Menosde 40

0 10 20 30 40 50

Fuente:Elaboraciónpropia.

EDAD
Menos de 40 32,76

Entre 41 y 50 43,02

Entre 51 y 60 17,99

Más de 60 5,19

Nslnc 1,04
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GRÁFICO N<’ 3.1.2

DISTRIBUCION DE LA EDAD DE LOS USUARIOS POR GENERO

Más de 60 años jP’~

51.60 ellos [~ 1 ¡
1 J

41-50 ellos

31.40 años

2 1-30 altos

Monos 20 altos

0 10 20 30 40

U Muier ~ Varón

Fuente:Elaboraciónpropia.

Un dato significativo, quedeberíaestudiarsecon másdetenimientoes el pape]de los
jubilados y la actividad de la náutica en las diferentes CC.AA. españolas.Para edades
superioresa los 60 años los residentesrepresentanel 7,34% de usuariosde los puertos.No
obstante,setendríaque profundizaren el statussocial de éstos,pues,paradatosgenerales,la
mayor significaciónpor tipo de embarcacióncorrespondea laseslorasmáspequeñas(hasta6
metros), cuando vimos en la encuestade Balearesque los residentescon estas edades
pertenecíana un statussuperiorconbarcosde eslorassuperioresa los 10 metros.

3.1.3.-Tipo de embarcación

La proporción de embarcacionesde motor, tanto de fabricación nacional como de
importación,superanampliamentea lasde vela, segúnlos datos de la encuesta,la mayoríade
los entrevistadosespañolesmanifiestantenerunaembarcaciónde motorfrentea losposeedores

de un barco propulsadoprincipalmentepor la vela (51,56%y 48,44%, respectivamente).El
tipo de propulsiónde la embarcacióntienedistintosanálisis:desdeel punto de vistadel parque

de embarcaciones;desdeel tipo de usuarioen relacióncon el puerto: residenteo transeúnte;
desde el nivel de instrucción; y, sociológicamente, en relación con la estructura
socioeconómicade los usuarios:

En el primercaso,el 8 1,82%de las embarcacionesmenoresde 6 metroscorresponden
a la propulsióncon motor. Paraeslora superioresentre10 y 15 metros, estaproporción se
invierte y son los barcosde vela los que presentanun mayor porcentaje(65,01%, frente al
34,99%, respectivamente).Para las embarcacionesde menoreslora el nivel de instrucción
correspondecon los estudiosmás elementales(77,5 % estudios elementales,y 80,46%
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bachilleres).Por el contrario, la actividad de la vela, con un sentido másdeportivo esta
relacionadaconlos estudiossuperiores(58,61%). (Vercuadroy gráficon0 3.1.3).

En el segundocaso,las embarcacionesde vela y eslorasmayorestienenunamayor
relaciónconlos barcosen tránsitoen los puertosentrevistados(61,33 %); coincidiendoconun

perfil de usuariomásjoveny conmayor afición al deponenáutico (52,46%paramenoresde
40 años).(Vercuadroy gráfico n0 3.1.4).

• Los usuariosde embarcacionespropulsadasa velapresentanun nivel de instrucción
superior a los usuarios que eligen los barcos de motor (58,61%, frente al 41,35%,
respectivamente).Por supartelos usuariosde embarcacionesa motor de eslorasinferioresa 6

metros representanlos niveles más bajos de estudios: 70,50% sin estudiosy el 80,46%
bachiller. (Vercuadroygráficon03.1.5).

CUADRO Y GRÁFICO N0 3.1.3.
TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚN EL TAMAÑO DE LA ESLORA

-c6m, 7-9m. 10-1Mw <15w.

Motor 81,82+ 54,63 34,99. 51,52

Vela 18,18- 45,37 65,01+ 48,48

Fuente:Elaboraciónpropia.

CUADRO N0 3.1.4.

TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚNLAS CARACTERISTICAS DEL USUARIO Y LA
EDAD

Residentes Tíanseúnks <de40 uñus 41-50añus 51-60 aflus > 60 años

Motor 58,38+ 38,67- 47,54 52,82 50,00 66,67+

Veía 41,62- 6 1,33+ 52,46 47,18 50,00 33,33-

Fuente:Elaboraciónpropia.
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GRÁFICO N0 3.1.4

TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚNLAS CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO Y LA
EDAD

70,00

0,00
Residentes Transeúntes <de 40 años 41-00 años 51-80 años >80 años

u Motor :2 Vela

Fuente: Elaboraciónpropia.

CUADRO N0 3±5.

TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚNEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Estudios

menores

Bachiller Estudios

medios

Estudios

superiores

Motor 77,50+ 80,46+ 56,85 41,39-

Vela 22,50- 19,54- 43,15 58,61+

GRÁFICO N0 3.1.5.
TIPOS DE EMBARCACIONES SEGÚNEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN

90
80
70

50 wrn—r
40
30
20
10

o
Estudios Bachiller Estudios Estudios
menores medios supeñores

Fuente: Elaboraciónpropia.
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• Respectode la distribución socioprofesionalde los entrevistados,nos encontramos
unavez másconun claro predominiode categoríassocioprofesionalesqueconllevanun alto
statusy altos ingresos,que llegan a un 63,21% considerandoúnicamentea empresariosy
profesionalesy técnicos superiores,frente a un 10,15 de trabajadorescualificados y no

cualificados.Comopodemosobservar,continúapor tanto el predominioy el exclusivismode
la clase media-altay alta en la práctica de la náutica. Por su parte, esta distribución
socioprofesionalcon relación al tipo de embarcaciónsegúnla propulsión: vela o motor,
presentadistintasdistribuciones.Las embarcacionesa vela sonpreferidasprincipalmentepor
los profesionalesy técnicossuperiores(61,42%), seguido por los profesionalesy técnicos
medios(51,81%)y por los funcionarios(54,29%).El restode las categoríassocioprofesionales

prefierenlas embarcacionesa motor (verCuadron0 3.1.6 y gráficosn0 31.6 y 3.1.7).

En el próximo capítuloanalizaremosmás profundamenteestascombinacionesentre la

estructurasocioeconómieay la elección del tipo de embarcaciónpara la práctica de las
actividadesnáutico-recreativas.

CUADRO 3.1.6.

CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES DE LOS USUARIOS NÁUTICOS ESPAÑOLES

Empresario Prof! t,cn, Prof.! t,cn. Funcionario Trabajador Trabajador ÑS/NC

superior medio Cualificado No-

cualificado

1,27TOTAL 33,91 29,30 9,57 8,07 8,88 9,00

Fuente:Elaboraciónpropia

GRÁFICO N0 3.1.6
DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS POR CATEGORIAS

SOCIOPROFESIONALES (19971

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%.

0%
Empresario Prof.!

Técnico
Superior

-‘‘e
Prof! TrabajadorFuncionarioTrabajador

Técnico Cualificado No
Medio Cualificado

Fuente:Elaboraciónpropia.
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GRÁFICO N0 3.1.7

CATEGOIUAS SOCIOPROFESIONALES SEGÚNEL TIPO DE EMBARCACIÓN

8W

700

a500
4W ¡
10%

00/o ~ r - — ~ >..2&<Z ~<—-..~-—- —

.n~nsuio Prdfta’n.&c PIt<AtnnSO Rrdcquño T*AS0dO tt~ o~tado

u Md« VS

Fuente:Elaboraciónpropia.

- Estructura socioprofesionaly nivel de estudiospara los usuarios del Chárter Náutico

Si analizamos los indicadores estudiadospara el comportamiento de los usuarios del

chárter náutico en nuestro país49 podemosobservar que la distribución socioprofesional se

invierte hacia los niveles sociolaboralesmedios, la igual que las tendencias de los estudios

realizados. Estos indicadoresponen de manifiesto que la posesiónde un barco, ya seade motor

o de vela, marca una relación de status con el propietario y que la actividad de alquilar la

embarcaciónestá dirigida principalmente para los nivelesmediosde la economíadoméstica en

las edadesmásjóvenes(Ver Cuadro n0 3.1.7y Gráficos no 3.1.8y 3.1.9).

3.2.- CARACTERíSTICAS DE LA ACTIVIDAD NÁUTICA, TURISMO Y OCIO DE

LOS ESPAÑOLES.

En este apartadoprofundizaremosen el conocimientode las caracteristicasde la
actividad náuticay el comportamientode los españolescon relacióna la actividadnáutico-
deportivay, cómosecompaginael turismoy el ocio con la actividadrecreativade la náutica
segúnlos datosquenosaportael estudiode lasvariablesdependientesde la encuesta.

Los datos e indicadoresquese recogenen el CuadroN0S281y Gráfico 8.2.80, correspondena la encuesta
realizadaparaTURESPA A, sobrela muestrarealconun alto gradode participacióndeelementosmuéstralesde
extranjeros.Ver “El TurismoNáuticoenEspaña” Institutode TurismodeEspaña(1998)TomoIIpp. 848-935
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3.2.1.-Losespaflolesy la actividadnáutica

0 Las titulacionesde los usuariosde la náutica

Una primera observaciónque podemosrecogeres que entre los usuariosnáuticos
españoles,según los datos de la encuesta,predominan las titulaciones de Patrón de

EmbarcacionesdeRecreo(44,41%)y la de Patrón de Yate(44,87%),siendomuy reducidoel
número de titulacionesde Capitán de Yate (8,88%>. Lo cual coincide con la distribución

cuantitativade las titulacionesen nuestropaís50.

GRÁFICO N” 3.1.8
COMIPARACION DE LA DISTRIBUCION POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES ENTRE

USUARIOS DEL CHARTER NAUTICO Y PROPIETARIOS DE EMBARCACIONES (19971

350/o

25%

15%

0%>
Enixesazio Prcf/ Pm! Trab~a&r Ikmcicmauio

Técnico Teañco Qja]iflcaáj No

Surñcr Wdio Qmiiflc~do
7—

U Hq*tarcs ts Oimta

Fuente: Institutode TurismodeEspaña,1998.Elaboraciónpropia.

Existe una clara dicotomía entre las dos principales titulaciones, en función de sus
contenidosnormativos,que definenclaramentea los usuariosespañoles:Las titulacionesde
Patrón deEmbarcacionesde recreo correspondena los barcosde menoreslora(79,22%hasta
6 metrosy el 56,12%para losbarcosde 7 a 9 metros),preferentementede motor (56,26%); los

usuariosde estatitulaciónpertenecena la clasemedia:funcionarioy trabajadores,y, a la mitad
de los estratosde mayor status(empresarios45,58%). El nivel de instrucciónmantieneuna
relacióncon el principal grupo situándoselos principalesindicadoresentrelos estudiosmedios
(62,52%bachilleresy el 51,87%estudiosmedios).

En el Capitulo III, apartado2. Se recoge las característicasde cada una de las titulaciones y los datos

estructuralessobrelaevolucióndelas titulacionesen la náuticaespañolaparalas tresúltimasdécadas.
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CUADRO N» 3.1.7Y GRÁFICO N0 3.1.9
COMPARACIÓN DE LOS USUARIOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y CHARTER POR

NIVEL DE ESTUDIOS (1997)

.

Total Chárter
60,00 NIVEL DE ESTUDIOS

50,00~ Elementates 4,50 6,25
40,00 ¡ ¡ 1 Bachiller 9,07 15,63
30,00 ¡ ¡ u. Medios 28,72 35,94

10,00 Superiores 55,16 31,25
20,00 fl

ml .11. No Contesta 2,55 10,94
5 TOTAL 100 100

i ~ _________________~
(5

‘o

U Total ~ Charter

Fuente:Elaboraciónpropia.

Por suparte, los propietariosde embarcacionesqueposeenel titulo dePatrón de Yate,

presentanuna relaciónentre los estudiossuperiores(50,41%) y la pertenenciaa un status
superiorpor su adscripciónsocioeconómica(el 51,57% Profesionalesliberales o Técnicos
superiores).El tipo de embarcaciónpreferentementeespropulsadoporel viento (55,48% vela),

de eslorassuperioresalos 10 metros.Estasmismastendenciasde indicadoressocioeconómicos
seregistranparalas titulacionesde Capftón de Yate.

Desdenuestroanálisis de clasesocial en la náutica de recreo, la obtenciónde la

titulación creaun primer obstáculoa las clasesmediaspara su acercamientoa la náutica
recreativa;dificultandoel acceso,ademásde pornivel económico,porconocimientostécnicos.
Lo cual, poneal descubiertouna de las principalesreivindicacionesdel sector de la náutica
recreativa,al solicitara la DirecciónGeneraldeMárinaMercantequeactualicelos contenidos
de las titulacionesmásacordesa las necesidadespara la prácticadel ocio y disfrute del mar
(preferentementepara las titulacionesde actividadesde recreo), un tanto ancladasen los
contenidostradicionalesde los profesionalesde la marinamercante(en el próximo capítulo
profundizaremosenestetema).

/ Motivaciónprincipalparala navegación

Parael conjuntode los usuariosespañolesde embarcacionesdeportivas,tantoeneslora,
tipo de barco o condición socloeconómica,la principal motivación para la actividad náutica es:

el ocio y la recreación(83,62%),superandoen másde cuatropuntoslas valoracionesmedias
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de la encuestaprincipal del “TurismoNáuticoen España”(78,26%).La motivaciónde disfrutar
del ocio y el turismoes mássignificativa paralos propietariosde embarcacionesquetienenun
punto de amareen el litoral mediterráneofrente a sushomólogosde las costanorte del país
(88,38%y 67,18%,respectivamente).

Para un segundo grupo de aficionados al mar, las motivaciones preferentes están más

relacionadascon la pesca(6,34%), observándoseen este caso una relaciónmayor entre los
usuariosde embarcacionesamotor(11,41%)y de laseslorasmásreducidas(16,23,parabarcos
menoresde 6 metros); localizadospreferentementeenel litoral Cantábrico(12,31%).

DISTh1IflUCION

Émpresario

Prof.!Tcn.superior

Prof./Tcnmedio

Funcionario

Trab.cualificado

Trabnocualificado

Ns/nc

CUADRO N” 3.2.1
DE LASJJ.TULACWLNESPORCONDICION SOCIOECONOMICA.%’I

Patrón
cmbare•reereo

45,58
31,89

48,19

57,14

63,64

81,82

41,03

Fuente:Elaboraciónpropia.

Patrón
dc yate
47,62
51,57

45,78

34,29

25,97
0,00

46,15

Capitán
deyate

6,46

16,54

6,02

1,43

6,49

0,00
6,41

Titulo Otro
Psis
0,00

0,39

0,00

0,00

2,60
9,09

1,28

Aunque más adelante, estudiaremosla relación del depone y la náutica, las
motivacionespara la prácticadeportivade estaactividades muy reducidaen general:3%, y
algo más significativa en el litoral Cantábrico-Atlánticocon un 8,72% de las respuestas
afirmativascomomotivaciónprincipal pararealizarla actividadde navegar,principalmenteen
la modalidaddel deportede la vela.

CUADRO N’ 3.2.2
MOTIVACIONES PRINCIPALES PARA LA NAVEGACIÓN: TOTALES Y POR ZONAS

Motivación Total
Practicaractnñuticas 11,30

Prepararcompeticiones 3,00

Hacerviajes/travesias 17,88

Porocio/recreo 83,62

Pesca/pescar 6,34

Profesión 0,92

Otras 1,85

Fuente:Elaboraciónpropia.

Allá,, tice

17,44

8,72

15,90

67,18

12,31

3,08

1,03

Mediterráneo

9,54
1,34

18,33

88,38

4,62

0,30

2,09

NC

0,68

0,79

1,20

7,14

2,60

9,09

S,13
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V Períodos de navegación

Si la motivación principal de la náutica es el ocio y el recreoéste está ligado al
concepto occidental del tiempo libre en las sociedadesindustrializadas. En efecto, la
estacionalidadprincipal para la práctica de la navegacióncoincide con los períodosde
vacacionesde verano(67,36%); las vacacionesde semanasanta(14,76%); las vacacionesde
invierno, en el litoral mediterráneo(17,59%); y, fundamentalmente,los fines de semanapara

los residentesenel litoral español(33,33%).

GRÁFICO N0 3.2.1
MOTIVACIONES PRINCIPALES PARA LA NAVEGACIÓN: TOTALES Y POR ZONAS
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Fuente:Elaboraciónpropia.

En los períodosde vacacionesescuandoserealizanlas travesías,generalmentepor los

barcospropulsadospor el viento de eslorassuperioresa los 10 metros. Y, los pequeflos
tránsitosentrepuertosdel litoral paralasembarcacionesde vela,reservándosemáslas visitas
turísticasa calasy zonasde bañoa los barcosde motor.

Al igual quehemoscomentadoanteriormente,la encuestasiguepresentandounosdatos
interesantesrespectoa la relaciónde los jubilados con la actividad náuticacomomotivo de
recreación.Paralas cohortessuperioresa los 60 añoslos períodosde navegaciónse sitúanen

los díasentresemana(13,33%),localizadosespacialmenteen las costasdel litoral Cantábrico
(9,23%);y, paralos nivelesde instrucciónmáselementales(10,34%>.Reiteramosla necesidad

de profundizaren este hecho social, pues, en un paíscomo el nuestro,donde la edadde
jubilación se está adelantando,la actividadde la náuticarecreativay la afición a la pesca
puedeserunaopciónpanlos múltiplesespañolesque hanvivido de espaldasal mar aunque
residanen el litoral. Lo cual, a su vez, es un indicador más del futuro de las actividades
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náuticascomoocio y recreación,fuera de los conceptoselitistasde significaciónsocial . (Ver

gráficon0 3.2.2).

Estos indicadoressobre la motivación de los españolesen la Fácticade la náutica
ponendemanifiestola relaciónprincipal del disfrutedelocioy el tiempolibreparala actividad
recreativa,asícomoen unagran mayoríade los usuariosde mayor statussocialesel concepto
deDistinción (capitaleconómico),másque desdeel punto de vista del deporteo la recreación

(capitalcultural) Lo cual, nos lleva a unaprimeraconfirmaciónsobrelas hipótesisde partida
con relaciónal distanciamientodel conceptode deponeen la náuticay suprincipal relación
con la recreacióny el turismo. En efecto, un primer indicador sería el propio sentido

etimológico en la definición de las infraestructurasbasepara la realizaciónde la actividad:
“PuertoDeportivo”, estadenominaciónpresentaunaprimendiferenciafrentea la asignación
queacertadamentelos francesestienensuperadadesdetiemposatrás(alio 1964)al denominar
las dársenaspara la actividad recreativa “Les pons de plaisance”5’ o las referencia a las

actividadesde la náuticacomo “Les practiquesde laplaisance” -

GRÁFICO N0 31.2
DISTRIBUCION DE LOS PERIODOS DE NAVEGACION
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Fuente:Elaboraciónpropia.

Los conceptosde ocio, recreacióny tiempolibre estánmáscercanosala realidadsocial
de las actividadesnáuticasen nuestropaís que las denominacionestradicionalesdel sentido
inglés del “Yactimg Club” que pretendemantenerel origen aristocrático del concepto
deportivoy deequipo,querealmentese hatransformadoporunacarerade significaciónsocial

SI Puertosderecreo,deocio.
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por el consumo,reducida a grupos de poder y cada díamásalejada de la actividadtradicional

del deportenáuticoseñorial.Aunque hemoscomprobadoque estasactitudesestáncambiando
en la sociedadpostindustrialeuropea,la mayoríade los clubs náuticosespañolesaúnsiguen
ancladosen estastradiciones que dificultan la entradade “aire nuevo” y el fomento de las

actividadesrecreativasde la náutica.

ParaJeanCorneloup52enlospuertosde recreofranceses“La post-modernidadabresus
puertas a la polivalencia de las actividadesy a la multiplicaciónde los públicos(.4) ocultando

de esta manera los determinismosprofundos que estructuranel juego de las oposiciones
socialesentre las prácticas deportivas”, Las prácticas náuticas estánmarcadas por este

fenómeno:cadavez más,el usuario náuticose aleja de los esquemaspreestablecidospor el
depone,y el númerode formas y estilos de prácticava creciendo.Por su parte1. Michot53

parafraseandoa JeanCorneloup,afirma que “podemosdecir que la identidaddel deportista
náutico se sumergeen una fragmentaciónde estilos de práctica.Y es alrededordel “grupo-
embarcación”(es decir, del equipamiento)que una ciertared socio-deportistase reconstituye,
diluyendo un poco los determinismossocioculturalesanteriores”.En relaciónconla actividad
del sector náuticoen Franciapuntualizaque: “ La reuniónde deportistasnáuticosya no se
realiza siguiendoforzosamentecriterios talescomo la pertenenciaa un club o a una clase
social. El club hause(club casa)del puertono es tanto un lugar relacionadocon la vida del
club comoun lugar de reencuentro,comoun bar, que lo sustituyeconfrecuenciade manera
ventajosaen las Islas de Bretaña(Moléne, Sein) e incluso en las islas Anglonormandas.La
reuniónalrededorde un club estádemanerageneralrelacionadaconla prácticade competición

cadavez conmásfrecuencialos practicantesseliberandelos inconvenientesdela competición
paravivir aventurasen pequeñosgrupos,quese reúnenalrededordel centrodel mundoque
constituyeparaellosel barco”5”.

Para el casoespañolestastendenciasde modernidadse comienzana observaren los
nuevos puertos, así como en algunos club náuticos, práctica que está siendo habitual

generalmentepor las nuevasclientelasmásjóvenes,que imbuidasen un estilo de vida más
abierto y funcional, indirectamentetratan de alejarsedel sentido más tradicional que sus

familiares, los introductoresen la prácticay aprendizajede la náutica,aúnsiguenmanteniendo,
según los criterios de antaño cuandose fijaron las reglasde régimeninterno de los Clubs
Náuticos.Aun en los casosqueéstaslleguena conservarla tradición anglosajona,mantenida

hastahacepoco tiempo en algún club, de no permitir la entradaen las dependenciasa las

52 CORNELOUP, J. (1993).ISscalonamientosySociedades,tesisdoctoralSTAPS,Paris-SurOrsay: 1993.

~ MICHOT, T. (1996). “Loisirs nautiques:Essai de constrctiondes sty[es de pratiques’S Loisirs nautiqueset
aquatiques.AHT, 1996.pp. 35.
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mujereso a los nUlos. Reforzandoel sentidode la masculinidaddel deporteen el más puro
sentidoinglésdel ClubNáutico.

3.2.2.-Depone,Turismoy Ocio de los españolesen lasactividadesnáuticas

/ La náutica comoactividaddeportiva

Los indicadorescomentadosanteriormentedejande manifiestoel distanciamientode la

actividad náutica con el mundo tradicional de los deportesacuáticos.No obstante, las
preguntasdiseñadasparala encuesta,nospermitenprofundizaren la cadavez másimportante
relaciónquedebetenerel deportey el turismonáutico.

Para conocerel grado de afinidad con el deportese preguntóa los entrevistadossi
participabanen regatasorganizadaspor el propio club o puerto, o en encuentrosde carácter
deportivo: regionalese internacionales.La confirmaciónde que las actividadesprincipalesde
los propietarios de embarcacionesestán más relacionadascon Ja recreación se pone de
manifiestoya que el 78,09% de los usuariosno participa en ningunaactividad deportiva,

entendidocomo tal, las regatasnáuticas.Incrementándoseesteindicadorpara los usuariosde
los puertosdeportivosdelMediterráneohastael 82,12%de las respuestas.

Las principalesactuacionesdel deportenáutico,comoesnatural estánrelacionadascon
la actividad de la vela, localizándose,preferentemente,en los usuariosde los puertosdel
Cantábrico(25,64%regataslocalesy un 13, 85% participaciónenregatasinternacionales).El

perfil del deportistanáuticotienerelacióncon la edad,comoesnatural,y secaracterizapor ser
menorde 40 años. Por el contrario, el conceptode clase social, según su adscripcióna la

estructura socioeconómicade la actividad laboral, presentaligeras diferencias entre los
Profesionalesliberalesy Técnicossuperiores(19,69%participaciónen regataslocales)y los

trabajadorescualificados,conun 14,29%de participaciónen regatasregionales.

Por su parte, el conceptode statusy distinción social de la náuticaestá totalmente
reñido con el deporte, los empresariossuperanla media general de no participación en

actividadesdeportivas(84,69%).Lo cual, pone de manifiestounavez más el conceptode
ostentacióndel ocio náuticode los españolespropietariosde embarcacionesen los puertos
deportivos, preferentementeen el litoral mediterráneo.Estas diferencias entre la no
participaciónen actividadesdeportivasnáuticasy la pertenenciaa gruposdiferenciadosde
statusaúndentrode la clasealta, enestecasomedidasporcategoríassocioprofesionales,yaera
advenidopor Bourdieu, quenos explicabaque las diferenciasde capital cultural entreunos

~ MICHOT, 1 (1992)Deportesnáuticos:Tipologíade loscomportamientosde lospracticantesdeArcachonne,

Orsay:Memoriadel tercercielo delaUniversidaddeParísXI.
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grupos de status social elevado y otros grupos también de status elevado suponían
posicionamientosy gustosantelas actividadesculturalesy de ocio. El mismo Bourdieuponía
el ejemplo de la náuticay nos decía que dentro de las fraccionesde la clase dominante,
aquellas con mayor capital cultural optan más por el “barco” entendiendoéste como

navegación,y a medidaque el capital cultural disminuyese elige más el “yate” entendido
como ostentación. Lo cual coincide con los datosque hemosobtenido que dan mayor
participaciónen regatas,dentrode lasclasesprivilegiadas,a aquellosconmáscapitalcultural,
profesionalessuperioresrespectoaempresarios.

- Otros deportesquepractican

A los usuariosde lasembarcacionesseles preguntó,asimismo,sobreotrosdeportesque

practicanen su tiempo libre, a partede la navegación,entendidoesteúltimo como actividad
deportivaen el contextodel cuestionario.Los deportesrelacionadoscon actividadesde pelota
en general(futbol, tenis,etc.) son los máscomentadospor un 41,41% de los entrevistados;

seguidosde un 36,10%de los deportesnáuticofluviales(remo,windsurfl etc.).

El restode deportesseñaladoslos podemosdistribuir en dos grandesapartadossegúnla
estructurasocialy la edadde los entrevistados:(ver gráficon0 3.2.3)

Los menoresde 40 años y de estratossociales altos: Profesionesliberales y Técnicos
superioresse decantanpor : Esquí (33,45%); Ciclismo (29,92%); Buceo (16,11%), con
mayor proporciónde funcionariospor actividadsocioeconómica(17,14%); Golf (6,69%),
ascendiendohasta un 11,11% para edadessuperioresa los sesentaaños; y, Windsurf

(5,63%) en los másjóvenes.Estarelaciónentreclasesocialelevaday deportecoincidecon
las encuestasrealizadaspor GarcíaFerrando(1 997)~~: “el gradode prácticade actividades
deportivasaumentasegúnseasciendeen la estructurasocial,pasandode sólo un 19% de

usuariosentrelos obrerosno cualificados,hastaun 44% en la clasealtay media-alta,así
como tambiénaumentaal incrementarel nivel de estudios,pasandode sólo un 8% de
prácticaen las personassin estudios,o un 15% en aquellascon sólo estudiosprimarios,
hastaun 55% en las personasconestudiossuperiores

El segundo grupo está formado por los usuarios de embarcacionescon edades

comprendidasentre los 50 y 60 años y más de 60. Para estascohorteslos deportes
principales son: la pesca (4,10% y 17,78%, respectivamente),ascendiendohasta un
45,45%para los trabajadoressin cualificación; le siguenen importanciacaminar (8,89%)
y, losJuegosde mesa(4,44%),ambosparalos mayoresde 60 años.

GARCÍA FERRANDO, M. (1997)Opcit., p33
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/ Actividades turísticas

a) Tipo de alojamientoutilizado:

El tipo de alojamientoutilizadoen realizaciónconla actividadnáutico-turística,como
es natural,presentadiferenciassi hacemosreferenciaa los tránsitoso a los barcosbasedel
puertodeportivo.Paralos usuariosde las instalacionesportuariasen tránsito,el principal lugar
de alojamientoes el propiobarco (79,01%) paraeslorasuperioresa los diez metrosen barcos
motoveleros(78,13%,entre10 y 15 metros;y, el 75,76%,parabarcosmayoresde 15 metros).
Este grupo de usuariospresentauna perfil socioeconómicode Profesionalesliberales y
Técnicossuperiores,conedadesinferioresa los 50 años(62,%),coincidiendoconel grupomás

deportistaqueutiliza susvacacionespara realizartravesías,preferentementeentreel litoral
Mediterráneoy las Baleares.

El alojamientoenun hotel es muy reducido(6,34%),tantopara los usuariosbasecomo

de tránsito; si bien, los indicadoresde las tablas(chi cuadrado)nos señalauna relaciónde
statusparalos barcosde eslorassuperioresde 15 metrosque eligenel uso preferentedel hotel

cuandoamarranen puerto (18,18%).

GRAFICON” 3.2.3
OTROS DEPORTES PRACTICADOS POR LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA DEPORTIVA

Deportes pelota

Nauticos fluviales ,1

Esqui 1 E

Ciclismo E

Navegacion

Pesca ¡

Deportes pista

Natacion IS

Montafflsm’esca¡ada

Submarinismo .

Golf a
Buceo fl

Caminar a

Gimnasia

Windsurf

Esqul acuatico

0 5

——— — a.
——— —
— — a

a
1
a
u

10 15 20 25 30 35

Fuente:.Elaboraciónpropia.

• •~ —a u

• u
a

40 45

539



CAPÍTULO VI: LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURISTICA DE LOS ESPAÑOLES

Para los usuarios de embarcacionesdeportivas con un amarre en el puerto, el
alojamientoya seaalquiladoo en propiedadpresentados subgruposdefinidos: los residentes
en la zona(25,93%)con viviendapropiaen la proximidaddel puerto,siendosignificativo el
porcentajede usuarios con barcosde motor de esloras inferiores a 6 metros (35,06%),
preferentementeen la zonadel Cantábrico,así comolos quetienenmásde 60 años(48,89%).
Nuevamentesobresaleestegrupo de usuariosen periodode jubilación o próximo a la edadde
jubilación que tienen en la afición a la náuticaunasalida al tiempo libre. Sería interesante
profundizarmás en estegrupo de edadcomo futuras actividadesa recomendara los nuevos
jubilados del litoral español.El segundosubgrupo, está formado por los propietariosde
apartamentoso segundasresidencias,queaunquepuedanestarenpartecomprendidosentrelos
propietariosde viviendapropia,representanun porcentajeconsiderable(17,64%).En conjunto
podemosafirmarque cercadel 44%de los usuariosbasetienenunaviviendacercanaal puerto
deportivo dondepasanparte de sus vacacionesy les permite realizar la actividad náutica
recreativa.

CUADRO N0 3.2.3
TU O DE ALOJAMIENTO DE LOS USUARIOS DE LAS EMBARCACIONES

Alojamiento % Residentes Tránsitos

Barcopropio 58,59 47,00 79,00

Hotel 6,34 6,35 6,33

Apartamento 15,34 17,64 11,00

Casaamigos/familia 7,27 7,41 7,00

Casapropia 17,99 25,93 3,00

Otros 2,42 3,53 0,33

ns/nc 4,04

Fuente:Elaboraciónpropia.

5,47 1,33

b) Períodosde vacaciones:

La segmentacióndel tiempodevacacionesdelos españolescadadia esmásnotable.En
efecto, la mitad de los entrevistadosmanifiestantenerdivididas las vacacionesentre 2 y 4
períodos(50,75%),reduciéndosea un 33,45%los usuariosque sólo puedendisfrutar de la
embarcaciónen un periodo de vacaciones.Entre los prñnerosdestacanlos componentesde
mayor statussociocconómico:Profesionalesliberalesy Técnicossuperiores(56,69%),y los
Empresarios(53,06%).Existe unaproporciónentrelos estratossocioeconómicosmásbajosy
los períodosde vacaciones,asícomoconel nivel de instrucciónde los usuariosquesólotienen
un periodode vacaciones:49,35%trabajadorcualificadoy un 50,00%,estudioselementales.

Los períodosde vacacionessuperioresa 4 veceses muy reducido,para los españoles
que practicanla náuticadeportiva(12,80%).Por el contrario,en la encuestageneralcon la
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participaciónde extranjeros,los índicessuperioresa4 períodosde vacacionesascendíahastael

21, 9%, preferentementepara los Británicos (40,8%) y los Alemanes(33,1%), con edades
superioresa los 50 años,lo cual, puedeentendersecomoprejubiladosqueestánresidiendoen
las costasespañolas.

Desdeun análisis sociológicodel tiempolibre podemoscomprobarqueno existe una

relaciónde status con el “ocio ostensible”,en el sentidomásvebleniano(empresarioscon
períodosde vacacionessuperiora4 vecespresentalos másbajos indicadoresel 7,82%). Por el
contrario,el conceptode “consumoostentoso”paralos estratossocioeconómicosmáselevados
sí tiene una relaciónmayor con el principal elementode significación: el barco de mayor
eslora,así comocon el “ocio vicario”. Paraunagranmayoríade estasfamilias el disfrutedel
tiempo libre se realizapor la mujer y los hijos, “haciendouso de ostentaciónen el puerto

,~56
durantelos períodosveraniegos,esperandola llegadadel cabezade familia el fin de semana

GRÁFICO N0 3.2.4
DISTRIBUCION DE LOS PERIODOS DE VACACIONES SEGÚN ESTRUCTURA
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Fuente:Elaboraciónpropia.

Paraotro grupo de usuariosde embarcacionesmásen la línea del deportistao usuario

del barco de vela, el conceptode tiempo libre tomaunasconnotacionesde recreación.Este
segundogrupo coincidiría con las opiniones de T. Michot: “el barco es un objeto, y es

alrededorde esteobjetoquela sociabilidaddel gruposedesarrolla,prirneranientesobreel agua
(en la acción), despuésen tierra (por medio de “comidas familiares” dondese recuerdala

56 Nuestrasobservacionesde campoen distintos puertosdel Mediterráneo,preferentementeBalearesy Costa

Brava, hemospodidocomprobarcomola familia permaneceen la embarcacióncomo Jugardevacaciones,para
embarcacionescabinadasde motor superioresa los 15 metrosde eslora,esperandola llegadadel marido los fines
desemana.

Total Enipi~año Profffcn.supaior PtufJknn~io Funcion2jio Trácualifica&, TrahuE
nigI,’fir.Ap
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acción”). Más, el grupo no estácerrado:en el fondeadero,en las dependencias,se relaciona
con otros grupos,subiendoa otros barcos. Incluso de vez en cuando,los barcosse colocan

juntos, cuando las condiciones del fondeaderolo permiten”57. Esta forma de pasar las
vacacioneso el tiempo de ocio socializamásla actividaddeportivade la náuticafuera de la
propia significacióndel statussocial:perteneceral club náutico. Sedeberíaprofundizaren el
estudio sociológico de las nuevasdemandaspara comprendermejor las actividadesy los
deportesnáuticosentiempodevacaciones.

V El ocioquepracticanlosusuariosdela náutica

Dentrode estesubapartadoprofundizaremossobrelos perfiles de estilo de vida de los
participantesen las actividadesnáuticasdesdetresprincipalespuntosde observación:en la
zonadel puedo; en el tiempo libre de la vida cotidiana, en la sociedadordinaria segúnla
terminologíade J. Jafari(1986a);y, sobreel estilode vacacionescuandono navega.

o En la zona de puerto:

En la zona del puerto deportivo la principal recreación para los usuarios de
embarcacionesestárelacionadacon la gastronomía:parael 81,31%,la prefernteactividadde

ocio se realiza en los restaurantesde la zona. Incrementándosehasta un 92,33% para los
usuariosentránsito.

Las compras(54,09%)y la participaciónen la animaciónnocturna(53,40%)formanun
segundogrupodeactividadesde ocio enla zonade influenciadel puertodeportivo. Estaúltima

actividadesmásapreciadapor losvisitantesentránsito(66,33%),los usuariosde los barcosde

vela (60,00%)y los menoresde 40 años (63,38%); por zonasdestaca,principalmente,los
puertosde la CornisaCantábrica(60,51%).

Por su parte, las actividadesdeportivas(38,41%),las visitas culturales(27,10%), los
circuitosturísticos(23,76%);y, lasactividadesde naturaleza(19,84%),no sonmuy apreciadas
por los usuariosde las actividadesnáuticas. Incrementándoseligeramentelas actividades

culturalesde la zonapara los usuariosde barcosen tránsito(33,00%);los circuitos turísticos
paralos entrevistadosquetienenestudiossuperiores(28,28%);y, las actividadesrelacionadas

conla naturaleza,paralos usuariosde los puertosdel litoral Atlántico-Cantábrico(27,18%).

“ MICHOT Thierry (1996). ‘Loisirs nautiques:Essai de constretiondesstylesdepratiques’.AnT (1996).Loisirs
nauflquesel aquatiques,pp-36.AFIT
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CUADRO 3.2.4
ACTWIDADES RECREATIVAS EN PUERTO RESIDENTE/TRÁNSITO Y PORZONAS

Actividades Atlántico Mediterráneo Residentes Transeúntes

CircuitosTurísticos 27,18% 22’8% 21,34% 28,33%

Restaurantes 84,1% 80,48% 75,49~/ó 92,33%

AnimaciónNocturna 60,51% 51,27% 46,56% 66,33%

Compras 63,59% 51,2V/o 50,09% 61,67%

VisitasCulturales 37,95% 23,99% 23,99% 33%

ActividadesDeportivas 40% 37,85% 36,86% 41,33%

ActividadesNaturaleza 27,18% 17,73% 20,11% 19,33%

Fuente:Elaboraciónpropia.

GRAFICO3.2.5
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Fuente: Elaboración propia.

o Ocio y tiempolibre en la vida ordinaria

Un datode interésqueaportala encuestade los usuariosde la náuticaenEspaña,esla
relaciónde otrasactividadesde ocio que los usuariosde lasactividadesnáuticasrealizan.Nos
encontramoscomogustospor leer libros yprensael 77,16%lo realizasemanalmente;el salir

con amigosyfamiliares un 61,01% lo realizasemanalmente;por el contrarío, la práctica de

algún deporte sólo la realizan semanalmenteun 36,22%. Todasestas actividadestiene su
mayor actividad en los profesionales y técnicos superiores; lo cual coincide con las
aportacionesde Ruiz Olabuenaga(1994)58 que basándoseen las encuestasdel V Informe
FOESSAmanifiestaque“la pertenenciaala clasemedia,media-altao alta fomentaa la afición

~ RUIZ DE OLABUENAGA, J.I.(1994)en “Ocio y estilos de vida” (Resumendel capitulo 12 del V Informe
FOESSA,pp~ 1881-2073),p. 459495
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a la lectura”,en el mismoInforme señalaque“Cuantomásdesciendeel nivel de estudiosmás
prevaleceel patrónhogareño”(enel ocio), y que “en las clasespopularesel ocio se relaciona
máscon los mediosde comunicaciónde masa,especialmentela TV, y la radio” (es decir lo
opuestoa salir con amigoso familiares).Asimismo,señalaque las “prácticasdeportivasson
máscomunesentrepersonasdeclasesmediasy acomodadas”.Por tanto,estospatronesde ocio
de los usuariosnáuticosrefuerzanel caráctersocialmenteelevadode éstos,y no reflejanuna
extensióny democratizaciónde la náuticaen nuestropaís.

Paraprofundizaren el conocimientode las funcionesobjetivasdel ocio náuticode los
españoles(como continuaciónde los planteamientosteóricosquehemosvisto en el Capitulo1
y Capituloy), los hobbies,los gustosy lasaficionesen el tiempode ocio, que seeligenmáso
menoslibremente,estánfuertementerelacionadascon situacionesde clase,nivel de estudios,
etc. Y estasrelacionesno sonespuriasni casuales,ya quecomoapuntabaBourdieu(1991)el
“capital cultural” de la personaque define gustos y aficiones, viene determinadopor la
posición original de clase, y por los años en el sistema educativo, que también están
correlacionadasentresí.

En el caso de los usuariosde actividadesnáuticospretendemoscomprobar,cómo se
configuran las relaciones entre las variables que hemos mencionado como variables
independientes(categoríassocioprofesionales,estudios,edad,tipo de embarcación,así como

residenteo transeúnte)y las diferentesaficionessocialesen la vida cotidiana,paracomprobar
la influenciadel capitalculturalen éstas,y paraobservarposiblesdiferenciasentrelos diversos

gustosde los aficionadosnáuticosy los de la poblaciónen general,comotuvimosocasiónde
comprobarenel CapituloII:

- Actividadesculturales:

Por lo general,los usuariosde la náuticaen Españapracticanpoco los actosculturales
referidos principalmentea: ir a museos,exposiciones, acudir a actividades culturales, a

excepciónde frecuentarel cine, el teatro o los conciertos,quedeclaranhacerlomensualmente
(40,48%),frente al 39,10%que dice ir a los museosy exposicionesalguna vez al año y un

28,03%,mensualmente.Asimismo, una cuartapartede los usuariosde la náuticarecreativa
manifiestanno acudir nunca a estosactosculturales,casi un 24% declarano ir nuncaa los
museosy exposiciones.(Vercuadron0 3.2.5 y gráfico 3.2.6).
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CUADRO N03.2.5
FRECUENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES OUE PRACTICAN LOS USUARIOS DE

LA NÁUTICA EN ESPAÑA

IR A MUSEOS/ ACUDIR A ACTIVIDADES IR AL CINE, TEATRO O
EXPOSICIONES CULTURALES CONCIERTOS

NUNCA 23,76 18,92 8,19
ALGUNA VEZALAÑO 39,10 37,14 22,84
MENSUAL 28,03 31,14 40,48
SEMANAL 3,69 4,38 22,72

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N03.2.6
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Fuente: Elaboraciónpropia.

Por lo general,las actividadesculturalesno se realizan muy habitualmentepor los

usuariosde la náutica,segúnla opinión de éstosno acudennuncao algunavez al añoa las
actividadesculturales 56,06 % y, a museoso exposicionesel 62,86 %. Estos indicadores
disminuyencuando se trata de ir al cine, teatro o conciertos(31,03 %).Si cruzamoslas
actividadesculturaleslasvisitasa museosexposicionesy la frecuenciade ir al cine o al teatro

conlas variablesindependientes,podemosobservarun claradiferenciaentre: los usuariosde la
náuticadeportivasegúnla preferenciadel tipo de barcos:de velao motor; los Profesionalesy
Técnicos superiorescon estudiossuperioresy edadesmenores de cuarenta años; y, los
tránsitos, frente a los residentes.Sociolaboralmentese observanimportantestendencias:los
Profesionalesy Técnicossuperioresacudena las actividadesculturales mensualmenteen un
37,01% frente a los trabajadorescualificados que lo realizan en un 16,88%. La misma
diferenciase observaen las visitas al cine o teatro, preferentementeen los Profesionales

10 20 30 40 50
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superiores (29,13%, semanalmente),frente a los Trabajadores no cualificados, que un 27,27%

no lo practican nunca. (ver cuadro n0 3.2.5 y 3.2.6).

CUADRO N0 3.2.6
FRECUENCIA CON LA OUELOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA ACUDEN A

ACTOS CULTURALES SEGÚN SU SITUACIÓN SOCIOLABORAL (%1

Empresario Prof./T. Prof./T. Funcionario
Superior Medio

Trabaj.

Cualificado

Trab. No

cualif.

IR A MUSEOS,EXPOSICIONES

- Nunca 24,83 16,93 25,30 32,86 27,27 27,27

- algunavez alaño 41,16 40,55 40,96 30,00 40,26 27,27
- mensual 27,89 37,40 27,71 25,71 16,88 9,09

- semanal 3,06 3,54 3,61 2,86 6,49 0,00

ACUDIR A ACTIVIDADES

- nunca 20,75 14,17 13,25 22,86 25,97 27,27

- algunavezal año 37,41 37,80 40,96 35,71 44,16 18,18

- mensual 30,95 37,01 37,35 24,29 16,88 18,18

- semanal 3,74 6,30 3,61 2,86 3,90 0,00

IR AL CINE, TEATRO,CONCIERTOS
- nunca 7,82 5,51 7,23 8,57 14,29 27,27

- algunavezal año 27,55 21,26 27,71 12,86 19,48 9,09

- mensual 41,16 41,34 48,19 50,00 33,77 18,18

- semanal 19,73 29,13 15,66 20,00 25,97 27,27

Fuente: Elaboración propia.

- Frecuenciadela lectura:

La influencia de la situaciónsocioprofesionalse mantieneal comprobarcómo estas
variablesse relacionancon los diferenteshábitosen el tiempo de ocio para los usuariosde la
náutica. Un 77,16% de los encuestadosleen libros o prensa semanalmente, pero los

indicadoresse reducenen el caso de los trabajadores,tanto cualificados(61,04%) como no
cualificados (36,36%). El nivel de instrucción corroboraestos indicadorespresentándose
diferenciassignificativasentrelos usuariosde embarcacionesconestudiossuperiores(81,97%)
frente a los estudiosbásicoso bachilleres( 30,0 % y 25,29%, respectivamente).Esinteresante
resaltarquelos usuariosen tránsito superanla mediade lectura(82,33%)frente alos residentes

que sesitúanpordebajoconun 74,43%.
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CUADRO W 3.2.7
FRECUENCIA DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA RESPECTOA LA

LECTURA SEGÚN LA SITUACIÓN SOCIOPROFESIONAL

Total Empresario Prof./T.

Superior

Prof./T.

Medio

Funcionario Trabaj.

Cualificado

Trab. No

cualif.

NUNCA 0,94 0,34 0,79 1,20 1,43 2,60 9,09

ALGUNA VEZALAO 3,34 4,08 1,18 7,23 5,71 3,90 9,09

MENSUAL 16,61 15,99 18,90 12,05 8,57 27,27 36,36

SEMANAL 77,16 79,25 78,35 78,31 82,86 61,04 36,36

Fuente: Elaboración propia.

- Viajar/Excursiones:

Entre los usuariosde la náuticaen Españaes máshabitual que se viaje y que se haga
turismo semanaly mensualmente(26,87 y 26,18%,respectivamente)que el hecho de salir al

campoy hacer excursiones,quedeclaranhacerloalgunavez al añoe incluso nunca(34,14y
28,26%,respectivamente).

CUADRO N~ 3.2.8

FRECUENCIA VIAJERA. HACER TURISMO. EXCURSIONES O SALIR AL CAMPO
DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA

.

VIAJAR/ HACER TURISMO SALIR CAMPO/EXCURSIONES

NUNCA 7,38 28,26

ALGUNA VEZ Al ANO 32,76 34,14

MENSUAL 26,18 20,18

SEMANAL 26,87 10,03

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N0 3.2.7

FRECUENCIA VIAJERA. HACER TURISMO. EXCURSIONES O SALIR AL CAMPO
DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA

Salir al
campo/excursiones

Viajar/Hacer
turismo

O 5 10 15 20

Fuente: Elaboración Propia.
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Perono sóloen las actividadesde ocio másculturalesse observanestasdiferenciasen
la estructurasocioeconómicade los usuariosde la náutica.En la frecuenciaconque se viaja o

se hace turismo también se presentalas mismas tendenciasen el perfil del usuario de
embarcacionesy existendiferenciassignificativas,ya quelos Profesionalessuperioresviajan
mássemanalmente(32,68%) que la media de los usuariosnáuticos(26,87%),frente a los
Profesionalesmediosquelo realizanen menormedida semanalmente(16,87%)y, másalguna
vez al año (45,78%).Seobserva,por tanto, quecon el nivel superiorde estudiosaumentala
actividadviajera,al igual queparalos usuariosde barcosde vela(38,10%)y los usuariosque
realizanactividadesde tránsito(35,0%).

Por el contrario, las actividadesde ocio como salir al campo y hacer excursiones

parecen ser más practicadas mensualmentepor los Profesionalesmediosy los Trabajadores
cualificados ( 32,53%y 23,38%,respectivamente),frente a un 20,18%para el conjuntode los
entrevistados.Es significativo señalarlas diferencias de comportamientoen relacióna las
actividadesde ocio segúnel tipo de embarcación,los usuariosde embarcacionesde vela
reducenla actividaddeexcursionesy salir al campoporencimade la media(35,00%).

CUADRO N” 3.2.9
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA VIAJAN

.

HACEN TURISMO. EXCURSIONES O SALEN AL CAMPO SEGÚN LA SITUACIÓN

SOCIOPROFESIONAL

Total Empresario ProtVT. ProfJT. Funcionario

Superior Medio

Trabaj.

Cualificado

Trab. No

cualil.

VIAJAR/HACER TURISMO

- nunca 7,38 8,16 9,84 2,41 5,71 9,09 0,00

- alguna vez al año 32,76 34,69 27,56 45,78 35,71 37,66 27,27

- mensual 26,18 26,19 28,35 30,12 20,00 18,18 9,09

- semanal 26,87 26,87 32,68 16,87 22,86 24,68 36,36

SALIR AL CAMPO/EXCURSIONES

- nunca 28,26 30,27 30,31 21,69 37,14 16,88 36,36

- algunavezal alio 34,14 37,07 31,50 25,30 37,14 36,36 18,18

- mensual 20,18 20,07 20,08 32,53 8,57 23,38 18,18

- semanal 10,03 8,16 12,20 15,66 4,29 10,39 9,09

Fuente:Elaboraciónpropia.

- La edaden la prácticadelocio

Tambiénla variableedadparecetenerimportanciaen la configuraciónde las aficiones
deportivasy socialesen el tiempo de ocio de los propietariosde embarcacionesrecreativas.
Hay unamayorafición por la prácticadeportivaentrelos menoresde40 años,el 50,35%de los
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cualespracticanalgúndeportesemanalmente,frentea un 21,79%paralas cohortesentrelos 51

y 60 años. Comopodemoscomprobarla tendenciade los indicadoressecorrespondecon la
practicadeportivade losespañolesquevimosen el CapítuloII; el aumentode la edadreducela
actividaddeportiva.De estaforma, el 22,22%de los mayoresde 60 añosaunquemantienela

actividad de la náuticano practicanningúnotro deporteensutiempode ocio.

CUADRO N03.2.í0
FRECUENCIA DE LA PRACTICA DE ALGÚN DEPORTE .SEGÚNLA EDAD

DE LOS USUARIOS DE LA NÁIITICA EN ESPAÑA

Menos de Entre 41 Entre 51 y

40 años y 50 alios 60 años

Más de60

años

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE

- nunca 3,52 11,80 12,82 22,22

- algunavezalaño 11,27 16,35 21,15 13,38

- mensual 30,28 35,39 34,62 22,22

- semanal 50,35 33,24 21,79 26,67

SALIR CON AMIGOS O FAMILIARES

- nunca 3,17 4,29 3,85 4,44

- algunavezalaño 1,76 4,29 7,05 11,11

- mensual 20,07 26,54 26,92 22,22

- semanal 70,42 59,25 53,21 55,56

Fuente:Elaboración propia.

Asimismo, los mayoresde 50 años salenmenoscon amigos

semanalmenteel 53,21%de quienesse encuentranentre51 y 60 años,
menoresde 40 se llegaal 70,42%,situándosela mediaenel 61,01%.

o familiares. Lo hace

mientrasque entrelos

Igualmenteen estostramosde edadlas diferenciasen la asistenciaal cine, el teatro o

conciertossonsignificativas.La asistenciasemanala estasactividadeses sólodel 4,44%entre
los mayoresde 60 años,mientrasque entrelos menoresde 40 añosllega al 32,39%,siendola
mediadel 22,72%.Asimismo,el 22,22%de los mayoresde 60 quemantienenla practicade la
actividad náuticano va nunca a estas actividadesculturales y recreativas,frente a una
frecuenciamediadel 8,19%(ver Cuadrosn03.2.5y 3.2.11).

Independientementede la edad,muy pocos usuariosde embarcacionesrecreativas

realizanactividadesde ocio cultural semanalmente,exceptuandoviajar y hacerturismoy el ir

al cine o al teatro, estaúltima actividadconun 32,39%paralos menoresde 40 años,con un
2 1,18%paralas cohortesentrelos 41 y los 50 años;y, un 14,74%paralas cohortesentrelos 51
y los 60 años.
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Los indicadorescomentadosponendemanifiestola importanciaquetienelasvariables

sociocconómicasen lasactividadesdeocio paralos usuariosde las embarcacionesrecreativas

Lo quecorroboralos análisisde G. Ferrando(1977)comentadossobrela practicadeportivade
los espafloles(CapítuloII): “la práctica del deporte está condicionadapor la situación

socioeconómicade los individuos pudiéndoseconsiderarcomo uno de los principales

determinantesde los estilosde vida”. Similarescaracterísticassedan en la actividadnáutica

comprobándosela relación entre las variables socioprofesionaly las aficiones de ocio;

decantándose,asimismo,que cuandoaumentael nivel socioeconómicode los usuariosde las

actividadesnáuticasse incrementanlas aficiones culturales (libros, prensa,museos, etc).
Además, estos segmentosde usuarios viajan más, hacen más turismo, sobre todo los
Profesionalessuperioresy los propietariosde embarcacionespropulsadasporel viento. En el
próximoCapituloprofundizaremosenestasapreciacionesculturalesde los usuariosportipo de

embarcación.

Igualmente,estascategoríassuperioressediferenciande los trabajadoresque prefieren
las excursionesal campo.Perosi las categoríassocioprofesionalestienenunarelacióndirecta

con los gustosy las aficiones, la relación es aunmás fuerte entre los estudiosque sehan
realizadoy éstasaficionesy gustos. La socializaciónde las personaspertenecientesa estas

categoriaspareceque les orientea unosgustosdiferenciados.Estosgustosdiferenciadossegún
categoríasque acabamosde ver entrelos usuariosnáuticos,es sóloun reflejo de lo queocurre
entreel total de la población.De igual fonnalo recogeRuiz Olabuenaga,en el resumendel
capitulodedicadoal Ocio y los Estilo de Vida en el Y Informe FOESSA, basándoseen una

extensaencuesta,“la lecturade libros, finalmente,estaasociadaa la clasemedia”,además“el
cultivo de las relacionesconlos amigos,y la lectura” sonalgo “ajeno a las clasespopulares”.
Mientras que “en la claseacomodadahay una preferenciarelativa mayorpor el deporte,la

músicay los espectáculos(cine incluido). Se trata de un patrónde disfrute del tiempo libre

económicamente‘costoso’ “.

o Estilo de vacacionescuandono navega

- Preferenciapor la Playa

Para los usuariosde la náuticaespañolaslas actividadesde ocio en la playa estan

divididas,cercade la mitad manifiestanfrecuentaríasmuchoo bastante,porel contrario, un

20,07%declarano ir nuncay, un 25,26%lo hacepoco. (ver cuadron0 3.2.12).Respectoa las

variablessocioeconómicas,lasprincipalesdiferenciasseobservanentrelos empresariosy los

profesionalessuperiores:los primerosdemuestranmenosinteréspor ir a la playaque el resto

de los entrevistados,un 32,99%va poco,y sólo un 13,27%la frecuentamucho. Porsuparte,
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los Profesionalessuperioresdemuestranunagran atracciónpor la Tecreaciónenla playafrente
a la mediageneral.

CUADRO N0 3.2.11

FRECUENCIASCULTURALES DE LOSUSUARIOSDE LA NÁUTICA EN ESPAÑA: VISITAN
MUSEOS Y EXPOSICIONES. ACUDEN A ACTIVIDADES CULTURALES Y VAN AL CINE. AL

TEATRO O A CONCIERTOS. SEGÚN LA EDAD

Menos de Entre 41 Entre 51 y Más dc 60
40 años y 50 años 60 años años

IR A MUSEOS, EXPOSICIONES

- nunca 28,52 20,91 20,51 28,89

- algunavez al año 38,38 41,82 41,67 17,78

- mensual 28,17 30,03 22,44 33,33

- semanal 1,41 4,02 6,41 6,67

ACUDIR A ACTIVIDADES

- nunca 20,77 17,43 17,31 24,44

- algunavezal año 38,73 37,00 40,38 24,44

- mensual 32,39 32,98 27,56 22,22

- semanal 3,17 4,56 5,13 8,89

IR AL CINE, TEAmO, CONCIERTOS

- nunca 5,99 7,24 10,90 22,22

- algunavezal año 16,55 27,35 23,72 26,67

- mensual 42,25 41,02 41,03 24,44

- semanal 32,39 21,18 14,74 4,44

Puente:Elaboraciónpropia.

Igualmente,la edadmantienesuinfluenciaen las preferenciasturísticasde los usuarios

de la náutica:los menoresde 40 van significativamentemucho mása la playa,un 28,87%la

frecuentamucho,y sólo un 15,14% no va nunca.Por el contrario, los mayoresde 60 años

aunquemantienenactividadesnáuticas la mayoría (62%) no visitan la playa generalmente.

(Vercuadron0 3.2.13).

CUADRO N03.2.12
FRECUENCIASDE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPLAYA DE LOS USUARIOSDE

LA NÁUTICA EN ESPAÑA

IR A LA
PLAYA
20,42

28,03

MUCHO

BASTANTE

POCO 25,26

NBJGUNA 20,07

Fuente: Elaboraciónpropia.
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CUADRO N0 3.2.13
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA VAN A LA

PLAYA SEGÚN LA SITUACIÓN SOCIOPROFESIONAL Y LA EDAD

Ir a la playa Mucho Bastante Poco Ninguna

SITUACIÓN SOCIOLABORAL

- Empresario 13,27 28,57 32,99 19,73

- Prof./T. Sup. 25,59 28,35 22,44 21,26

- Prof./T. Medio 21,69 22,89 22,89 26,51

- Funcionario 25,71 34,29 18,57 11,43

- Trab. Cualificado 24,68 32,47 16,88 18,18

- Trab. No cualif. 18,18 45,45 18,18 9,09

EDAD

- Menos de 40 años 28,87 29,58 19,72 15,14

- Entre 41 y 50 años 16,09 30,56 27,35 21,72

- Entre 51 y 60 años 16,03 24,36 28,85 23,08

- Mayor de 60 años 20,00 11,11 33,33 28,89

Fuente:Elaboraciónpropia.

- Viajesal extranjeroy viajesorganizados:

Los viajesal extranjeroentranpocoentrelas preferenciasviajerasde los usuariosde la

náuticaen nuestropaís, sólo un 22,76%declaranrealizarbastantesviajes fuerade España,

mientrasqueel 17, 42%presentaunaaltatradiciónviajera.Éstos,por lo general,no suelenser

viajes organizadosya que casi las tres cuartaspartesde los que viajan fuera de nuestras

fronterasorganizanlos viajesporsucuenta.(ver cuadron0 3.2.14y gráficon0 3.2.8).Podemos

apreciarque se mantienela tendenciadel reducidonúmerode viajesal extranjeroen la mitad

de la décadade los noventaal igual que el comportamientodel turismo españolen general,

como vimos en el Capitulo II, segúnlos datosde la encuestasdel movimientoturísticode los

españolespara1995y 1997.

CUADRO N03.2.14
FRECUENCIA VIAJERA DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA: VIAJAN AL

EXTRANJERO Y HACEN VIAJES ORGANIZADOS

VIAJAR AL
EXTRANJERO

MUCHO 17,42

BASTANTE 22,26

POCO 30,22

NINGUNA 22,61

Fuente:Elaboraciónpropia.

VIAJES ORGANIZADOS
EXTRANJERO

8,42

8,07

28,95

41,41
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GRÁFICO N03.2.8

FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA VIAJAN AL
EXTRANJERO Y HACEN VIAJES ORGANIZADOS

VIAJES
ORGANIZADOS

• NINGUNA

•poco
~‘ BASTANTE

Vt~JARAL u MIXHO
EXIRANZERO

Fuente:Elaboraciónpropia.

La mayoríade los usuariosde embarcacionesno realizanviajesal extranjeroya seade

forma organizada(70,36%)o por su cuenta(52,83%).Peroal producirseéstos, las variables

socioeconómicasvuelvena estarpresentaen la distribuciónde la actividad.Siendolos viajes

organizadospor cuentapropia,preferentemente,realizadospor los Profesionalesy Técnicos

superiores(29,13%),correspondiendoa personascon un nivel de instrucciónelevado.Unavez

que seviaja, los viajestambiénson de diferentetipo, y con diferentedestino:solo el 5% de

quienestienen estudioselementalesviaja bastanteal extranjero,frente a un 26,64%de los

Tituladossuperiores.En cambio,los queno viajannuncamásallá de nuestrasfronterassonel

42,5%de los que tienenestudioselementales,y sólo el 18,24%con unatitulación superior.
Asimismo, los viajes organizados al extranjero son preferencia de los usuarios de

embarcacionesconnivelesdeinstrucciónmásbajos(17,50%).

De la mismamanera,la edadparecetenerciertarelaciónconotrasvariablesturísticas,

como las preferenciaspor los viajes al extranjero por cuenta propia, o por los viajes

organizados,Las diferenciasen las aficionessegúnla edadparecenindicar una preferenciaa

medidaque aumentala edadporaficionesmás pausadas,o incluso pareceobservarsecierta

tendenciaa la inactividad. Estos signos, se han constado,que afectanal conjunto de la

población,comotuvimosocasiónde comprobaren los estudiosdel movimientoturísticode los

españolesen las últimas décadas(CapituloII), así comoen las opinionesde Ruiz Olabuenaga

nosdice que “son los más jóveneslos que practicanestassalidas(al extranjero)con mayor

frecuencia”, o que “el ocio coyuntural extrahogareñoes una actividadpreferentementede

jóvenes”.

0 10 20 30 40 50
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Hay otra seriede variablesqueparecenestarcorrelacionadasconlas aficiones,gustosy
hobbiesenmateriasde ocio y turismo,comopuedenserel teneruna embarcaciónde vela o

motor,o el tipo deeslorade ésta.Sin embargo,éstaesunarelaciónindirecta:no esqueel tipo
o tamaño de la embarcacióninfluya en las aficiones,sino que otras variables, principalmente la

categoríasocioprofesionala la que pertenecenlos usuarios,como veremosen el próximo
capítulo,condicionael tipo de embarcaciónqueposeen;y, de igual modo,comohemosvisto,
condicionatambiénlos gustosy aficiones.De estemodo,el tipo y tamañode la embarcacióny
lasaficionesestáncorrelacionados,perono porqueunodeterminea la otra, sinoporqueambos

están condicionadospor la posición de clase o por las característicassocioeconómicas
(habitas),einclusopor la edad.

Estoexplicaríaque las correlacionesqueseobservanentrelasembarcacionesde mayor
eslora y los viajes al extranjero por cuenta propia: el 39,39% de los que poseenuna
embarcaciónsuperiora 15 metros de esloraviajan bastanteal extranjeropor cuentapropia,
cuando la media es del 22,26%,ya que quienesposeenestas embarcacionestienen una
categoríasocioprofesionalmáselevada,y por tanto tienenmás posibilidadeseconómicasde
viajar.

- Turismo deinteriory aventura

A diferenciade los cambiossurgidosen la actividadturística de los españolesen la
década de los noventa, los usuarios del turismo náutico, en principio, no están muy
familiarizadosconlas actividadesde la montaña,turismode interior o rural y las estanciasen
el campo. En el primero de los casos casi las tres cuartaspartesmanifiestatenerpoca o
ningunaactividadcon el turismoen zonasde montaña(71,16%). Asimismo, un porcentaje
superioralamitad, el 65,16%,no practicanactividadesde turismorural. (Ver cuadron0 3.2.16
y gráficon0 3.2.9).

Podemosobservarque,al igual quehemosvistoen el CapítuloII en le modelo turístico

de los españoles,en el casode los aficionadospor la náutica tambiénparecedetectarseuna
principal relaciónentrelas variablessocioeconómicasy la actividadviajera y turística; según
como las personasestánenclasadasen el mundo laboral, el nivel máximo de estudiosque
posee,o la edad,las diferenciasentrelos gustosy aficionesrecreativay de ocio turístico están
condicionadas.
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CUADRO N0 3.2.15
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN EAPAÑA VIAJAN AL
EXTRANJERO Y REALIZAR VIAJES ORGANIZADOS SEGÚNLA SITUACIÓN

SOCIOPROFESIONAL Y EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN

VIAJAR AL EXTRANJERO Mucho Bastante Poco Ninguno

SITUACIÓN SOCIOLABORAL

- Empresario 20,41 23,13 31,63 21,09

- Prof’./T. Sup. 20,08 29,13 27,56 19,69

- Prof./T, Medio 10,84 26,51 36,14 19,28

- Funcionario 8,57 17,14 40,00 22,86

- Trab. Cualificado 16,88 12,99 27,27 28,57

- Trab. Nocualif. 18,18 9,09 36,36 18,18

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

- Estudios elem. 10,00 5,00 20,00 42,50

- Bachiller 19,54 11,49 29,89 26,44

- Est, Medios 12,45 21,16 32,78 26,97

- Est. Superiores 20,29 26,64 30,12 18,24

VIAJES ORGANIZADOS
SITUACIÓN SOCIOLABORAL

- Empresario 9,18 7,48 31,97 39,12

- Prof./T. Sup. 7,87 10,24 28,74 44,49

- Prof IT, Medio 6,02 8,43 33,73 37,35

- Funcionario 8,57 5,71 28,57 38,57

- Trab. Cualificado 10,39 6,49 24,68 46,75

- Trab. No cualif. 18,18 0,00 0,00 54,55

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
- Estudios elem. 17,50 2,50 20,00 35,00

- Bachiller 5,75 4,60 21,84 50,57

- Est. Medios 6,64 8,30 36,10 38,59

- Esí. Superiores 9,02 9,22 27,87 42,42

Fuente:Elaboraciónpropia,

Esta constataciónnos permite observarque no sólo el interés por las actividades

náuticasestácondicionadosocialmente,sinoque incluso dentrodelmundode la náutica,entre
quienesyasehaninteresadopor ella, seobservandiferenciastantoen susactividadesnáuticas
(comoporejemplola preferenciaporlavelao el motor),comoenel restode aficionesde ocio

estaspersonas,ya queestasdiferenciasvienentambiéncondicionadassocialmente.
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CUADRO W3.2.17
FRECUENCIA VIAJERA TURISMO INTERIOR DE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN

ESPAÑA: ESTANCIAS EN ZONAS DE MONTAÑA Y EN CASAS RURALES

AVENTURA EN
ZONAS DE MONTAÑA

ESTANCIAS EN CASAS
RURALES

MUCHO 9,11 10,15
BASTANTE 9,23 12,46
POCO 20,76 26,41

NINGUNA 50,40 38,75

GRÁFICO N03.2.9
FRECUENCIA CON LA OUE LOS USUARIOS DE LA NÁUTICA EN ESPAÑA DISFRUTAN

DE ESTANCIAS EN ZONAS DE MONTAÑA Y EN CASASRURALES

Estanciasen

casasrurales

Aventurasen

zonasde
montaña

O

• NINGUNA

• poco
~‘ BASTANTE
• MIIKHO

10 20
Fuente:Elaboraciónpropia.
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Aquellosgrupossocioeconómicosmásdinámicos,conmásprestigiosocial,en muchos
casosvinculadoscon un capital cultural elevado(cuyo paradiglnaserian los profesionales
superiores),son másactivosy practicanmástodo tipo de actividadesrecreativas,en especial:

aquellasmásculturales,las deportivasy las relacionadasconel turismoy los viajes. Mientras
que los segmentosde usuariosnáuticos más inactivos se registran entre los trabajadores
cualificadoso no, situándoseen posicionesintermedias,dependiendode las actividadesde
ocio, los empresarios,profesionalesmediosy funcionarios.

En resumen,comopodemosobservarque,al igual queparala practicadel deportey del
turismoen generalde los españoles,las diferenciassocioeconomicasy la edadde los usuarios

de la náuticaen Españacondicionanlas aficionesy gustosen las actividadesde ocioy tiempo
libre, tanto en la zonapróxima al puertocomo en los estilosde vida cotidiana.Las aficiones
másculturalesse registranprioritariamenteentre quienestienenun nivel de estudioselevado
queson a suvez los quetambiéntienenmayor afición a viajar, tanto en nuestropaíscomoal
extranjeropor cuentapropia;asícomo,las actividadesmásrecreativasy viajerasentrelos más
jóvenesrespectoa aquellosconmásedad.
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4.- PERFIL SOCIAL DE LA ACTIVIDAD NÁUTICO-TURÍSTICA DE LOS

ESPAÑOLES

En Españaen los últimos 20 años, se han producido importantes cambios,tanto
políticos, como económicos,tanto sociales como de mentalidad, que han supuestouna
transformacióntotal de la sociedadespañola.Se ha producido por un lado un procesode
democratizaciónpolítica, porotro un desarrolloeconómicoconsiderable,un aumentodel nivel
de vida, el paso de ser un país de emigración a serlo de inmigración, y una extensióny
democratizaciónsocial de muchosbienes,servicios,y comodidadesantesreservadasa unas
minoríasy quehoy seextiendena la mayoríade la población,entrelos quepodemosdestacar

los cambioenla prácticaturísticay deportivade los españoles.En resumen,sepuedehablarde
un cambio total de la estructurasocial y estratificaciónde la sociedadespañolaque han
producido un cambio cultural y de mentalidad de gran relevancia en nuestro país

(secularización,racionalización,superaciónde tradicionesy prejuiciosheredados,etc.).

Paralelamentea esteprocesode modernizaciónen España,en Europaseha vivido un
situaciónde cambio en la recreacióny la actividad turistica; por el cual, la demandaha

cambiadosustradicionalespautasde sol y playa haciaunosproductosmásdiversificados:en
contactocon la naturaleza,la recreacióny el deporte. El turismo náutico y la realizaciónde

actividadesde ocio náuticasy acuáticashandejadode serunaactividadreservadaa las clases
másprivilegiadaso las grandesfortunas.En Españapor suparte,tambiénseha producidoun
aumentode la actividadnáuticarecreativaasí comoel númerode embarcacionesy del número
de usuariosque las utilizan, que podemoscifrar a finales de los noventaen medio millón de
españoles,número aun muy reducido en comparacióncon nuestro entorno europeo.No
obstante,a pesarde los cambios socialesy económicosque se han producidoen nuestra
sociedad,tras el análisisde los perfilesde los usuariosnáuticosde 1976 hastahoy, segúnlas
encuestassobre la demandaanalizadas,se puede decir que no ha habido un cambiado

significativo en el perfil socialy económicodel usuarioasí como en el tipo de propietariode
embarcacionesqueparticipaen las actividadesde la náuticarecreativa,pues,sí el númerode
usuariosha aumentadoesmásprobablequeseapor el aumentocuantitativodel númerode
personaspertenecientea este grupo privilegiado con acceso a la náutica, que por la
democratizacióny extensiónsocial de la misma al conjuntode los ciudadanosespañoles.Y
todo ello a pesar de los importantísimoscambios estructuralesque han transfonnadola
sociedadespañola,en esteperiodo,peroa los que la náutica,a grandesrasgos,ha permanecido
aisladacomoun subgruposocial privilegiado,ajenoa la evoluciónque estaprácticarecreativa
y turística se ha producidoen los paísesvecinos,preferentementeen Franciadonde se ha

convertidoen un productoturísticode grandemanda.
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Ante los cambiossocialesque sehanproducidoen la actividadturísticay deportivade
los españolesen las últimas décadas,el perfil socialdel usuariodeembarcacionesnáuticas

ha permanecidoestableen los casitreintaañosanalizados(1969-1998)de las actividades
náutico-recreativasen nuestropaís,corroborándoseesto segúnlos datosquehemosrecogido
en toda la seriede encuestasy estudiosanalizadoshastala fecha, lo quenos permiteobservar
los siguientescomentarios:

1) La Masculinidadde los usuariosde la náuticarecreativay turística,queen la

mayoríade los casosanalizadossuperael 85%. Aunque tal vez sepuedaobservarun ligero
aumentode la prácticafemeninaen las edadesmásjóvenes,pero muy pequeño.No obstante,
esteindicadorcreceligeramenteen la encuestanáuticade los españolespara1997,en la que el
86,6%de los encuestadospropietariosyio responsablesde la embarcación,eranhombres.

2) La Madurezde los mismos,comoquieraqueestaseadelimitadaenañospor los
diferentesestudios,y por consiguientela falta de atracciónde la actividadnáuticapara la
juventud.Un segmentoamplio de madurezentre los 31 a los 60 añosagrupaen todas las
encuestasa másdel 75% de los propietariosde embarcacionesy usuariosnáuticos.Asimismo,

es posible observarcierta tendenciaal envejecimientoy la aparición de jubilados como

usuariosde la náuticarecreativaen embarcacionesde menoreslora.Estosdatosseincrementan
aún más en la actualidad,puesen la encuestade 1997, se registra un 67% de usuarios

comprendidosentrelas cohortesde 31 y 50 años,y asciendea un 87% si las consideramos
hastalos 60 años.La explicacióndeestealto porcentajede la edadessuperioresa los treinta

añosen la prácticade la actividadnáutica,estárelacionadacon el capital económicode los
usuarios,antela necesidadde tenerquecontarconunaembarcacióny un puntode amarrepara
poderrealizarlas actualesactividadesnáutico-recreativasenlos puertosdeportivos.

3) En cuantoala estruturasocial del usuarioy aficionadoa la náuticasemantiene

durantetodos estos añosun patrón de alto status social que quedareflejado en todas las
encuestas,tanto en las categoríassocioprofesionalesdominantes,como en los ingresos,los
estudios,y másrecientementehastaenlasactividadesde ocio favoritas.No sepuedehaceruna
comparaciónexactade la proporciónde cadacategoríasocioprofesionalya que éstascambian

en cadaencuesta,y por ejemploel “empresarioautónomo”de la encuestade 1983 tiene una
dificil correspondenciaen la encuestadel 1997, o las categoríasde Pensionistao Jubilado,y
Estudiante,sonavecesrecogidasy otrasno. Pero,de formagenérica,sepuedeafirmar quelas

categoríassocioprofesionalesque proporcionanun alto statusy elevadosingresos,incluso

definidas de modo restrictivo, oscilanentre el 60 y el 75% de los usuariosde los puertos

deportivos,porcentajeque podría aumentarcon una delimitación más amplia. Ademásno

existe una variación significativa a lo largo de los años estudiadosmanteniéndoselas

proporciones.
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Los datosde la encuestadel 1997 paralos españoles,nos muestranunascategoríasde
alto statussocial:un 33,9%de Empresariosy un 29,3%deProfesionalesy técnicossuperiores,
los cualesrepresentanun total de 63,1%de los usuariosde la actividadnáuticaennuestropaís,
aunquelos datosparecenapuntara queestosporcentajesno se distribuyenhomogéneamente
por regiones,y en algunaseste predominotal vez seamenosacusado(litorales Atlántico y
Cantábrico).Las causasque tiendena explicarestasituaciónparecenser: por unaparte,una
imagenheredadade la náuticacomoprácticaelitistay de statussocial que no se ha superado;

por otra, la necesidadde contar con un capital económicopara poder accedera la prácticade la
náutica(tanto la comprade la embarcación,del punto de amarrey del materialen general,

comogastosasociadosala segundavivienda,el sermiembrode un club náutico,etc.).

Los usuariosnáuticoshanconseguidodefendersusprivilegios manteniendolaactividad

náuticacomouna actividadcerradaen el puertodeportivoy/o club náutico, que sóloaquellos
con un capitalcultural determinado(elevado)practican,cerrandoel pasoa aquellosque han
ido aumentadosucapitaleconómico,perodebidoasusocializacióninfantil no tienenel capital
cultural adecuadopara acercarseal mundo de la náuticatal como está hoy configurada la

actividad náutica en Españaante la ausenciade instituciones náuticasmenores o bases
náuticas.La náuticasigue siendouna forma de ostentación,una posiciónsocial elevada:en

palabrasde Veblen un “consumoostentoso”y un “ocio ostensible”de una claseprivilegiada
que inclusopodíamos,en algunassituaciones,denominarlacomoun “ocio vicario” respectoal
papel quejuega la mujer en la significaciónsocial de la náuticarecreativay turística. Y todo
esto,aunquecomohemosobservado,lascondicionesmeramenteeconómicashayancambiado,

y el mundo de la náuticasea un mundo accesibleeconómicamentea amplias capasde la

población,ya queel capitaleconómicodebuenapartede la poblaciónespañolaseha elevadoy
le permitiría practicar las actividadesnáuticas como en el país vecino, si contáramoscon

instalacionesno necesariamentedependientesde los clubs náuticoso de los puertosdeportivos
privados.

4) El análisisde las distintasencuestasestudiadasponende manifiesto la relación
principal del disfrutedel ocio y el tiempo libre para este tipo de actividadrecreativapor

encimade la prácticadeportivaenlasmotivacionesparala navegación.Lasépocasprincipales
parala realizaciónde estasactividadescoincidecon los períodosde vacacionesde verano,

cortasvacacionesy fines de semanaparael litoral mediterráneo.

La des-rutinizaciónen la práctica del ocio náutico está más relacionadacon la
significación social de la actividady el tipo de barco que se posee,que con el uso de la
embarcaciónparael disfruterecreativoo deportivo.Aunqueno secuentacondatossuficientes

paralas distintasetapasanalizadas,la valoracióneconómicadelturismonáuticoen 1984,ponia
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de manifiestoel reducidonúmerode millas recorridasen suactividadrecreativaporgranparte

de los usuariosde las embarcacionesespañolas,en comparacióna los indicadoresde los

usuariosfranceses..

Juntoa estascaracterísticasprincipalesque definenel perfil del aficionadoa la náutica

recreativaen nuestropaís sin añadir el tipo de embarcación,vela o motor, y eslora que
analizaremosen el próximo Capitulo, esposibleañadirotrasconsideracionesque serecogena
lo largo de los diferentesencuestasanalizadas,ya quecreemosde granimportancia,a la hora
de explicar la situaciónde la náuticaen Españaque acabamosde describir,y sus posibles

evolucionesfuturashaciaprácticasmásdemocratizadas:

a) Los clubs náuticosmantienenuna imagenclasistay elitista, y, comodestacan
algunosestudioses másla “motivación de statuso prestigioy la de relación”59 la que
muevea muchossocios,másque la prácticade la náuticaen si misma.Otrosestudios
señalanque estesentidode clasesocialserefleja tambiénen susprecios,ya que “no
todo el mundopuedepagarsuscuotasde socio.Quizásconvengaabrir un pocomáslas

puertas’~0.Lo cual, reflejacomoestosclubssonrecintosdondeseproduceun consumo
ostentosode la náuticay sedefiendeun capitalculturaldiferenciado.

b) Siguiendo en esta linea, algunos de los estudiosanalizadosdestacanque el
nacimientode la afición por la náuticase debeprincipalmenteal ambientesocialen el

quesedesenvuelvela persona(vida cotidiana),ya quenacea travésdel contactocon
familiares y amigos,en buenapartede los casos. Y no sólo eso, sino que unavez
surgidala afición la continuacióny el progresodentrodel mundonáuticoen muchos
casosdependede seguirdentrodeeseambiente,lo quecoincideconconceptoscomoel

de habitusy capital cultural de Bourdieu (1991),que nos explica cómo esaafición y
gustopor la náuticatiene suorigenfuertementeen la clasesocialde origena travésde

la familia como institución sociabilizadoraen hábitos de claseinteriorizados,que la
escuelapuedesuplirperonuncacompletamente.

c) Por otra parte, se ha observadoen varias de las encuestasque el desarrollo
histórico de la náuticaen nuestropaísha estadoligado a las segundasresidenciasal
igual que la localizacióny la realizaciónde infraestructurasportuariasde abrigo a
procesosinmobiliario-turísticos.Así apareceque el conjunto de gastosque puede
necesitarestaactividaddeportiva,no sóloserefiere,en un alto porcentajede los casos,

~ Instituto NacionaldeTurismo, “Análisisestadisticoy valoracióneconómicadel turismonáutico” (1984), p. 56

60 Asociaciónde IndustriasNáuticas, y SAE. de RelacionesPublicas,“Análisis sobrela situación del sector

náuticoenEspafl&’(1991),p. 22
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a la compray mantenimientode la embarcacióny el alquilerdel puntode amarre,sino

tambiéna la comprao alquiler de una segundavivienda, que en conjunto, sitúaal

usuarioenundefinido nivel de statusy distinciónsocial.

d) De los datos recogidosa lo largo de estosmás de veinte añosanalizadosse

puedeobservar,quesi bienla fuerterelaciónentrela náuticay el alto statussocialseda

en todas las regiones, la distribución y fuerza de esta relación no es homogénea,

localizándosepreferentementeen el litoral mediterráneo.A pesarde que las encuestas

regionalesno se realizaronen los mismo años,y de que la mayoría del resto de

encuestasno permiten un desgloseregional, por causade su tamañomuestral, se

puedenobservarciertasdiferenciasy tendenciasregionales,que sería analizar con

mayorprofundidaden futurasinvestigaciones:

- Así en Balearesesdondeestarelaciónparecemásacusada,lo quecoincide

con el tipo de turismo más elevado económicamenteque recibe. En 1995 el

76,8% de los no residentesusuariosnáuticos,y el 75% de los residentes,

pertenecena categoríassocioprofesionalesde alto status.En Cataluñaseestaria

enunaposicióncercana,peroconunosporcentajesno tanimportantes,el 62,1%

en 1983seclasificaríanencategoríassocioprofesionalesde alto status.

- MientrasqueenAndalucíaestarelaciónno seriatanacusada.Si utilizamos
los datosde la encuestade 1998 es sólo el 52,1%, el porcentajede usuarios
náuticos que están asociadosa categoríassocioprofesionalesde alto status,

porcentajeaún más reducido en la costa Atlántica Andaluza61. Este dato

coincide con el de la encuestade 1977, en donde Cádiz aparececomo la

provinciaen la que el porcentajede poblacióntrabajadoravinculadaa la náutica

es mayor (40,5%)62. En esa misma encuestaaparecenlas Comunidades

Autónomasde Asturiasy Cantabriay la provinciade La Coruñacomo las que

siguena Cádizen porcentajede poblacióntrabajadorapracticantede N náutica,
lo que teniendoen cuentael mantenimientodel caso de Cádiz, y la falta de
evoluciónen la extracciónsocialde los practicantesnáuticos,queen estosaJ~os

hemoscomprobado,es probable que en esta costaAtlántica-Cantábricasea

dondela relaciónentre la náuticay las clasesmásaltassocioeconómicamente

estémásdiluida.

61 Empresapublica de Puertosde Andalucía, y GMM. ConsultoresTurísticos,“Encuestade opinión de los

PuertosDeportivosdeAndalucía”(1998)

62 Ministerio de Obras Publicas, Dirección General de Puertos. “Estudio y previsión de la demanda de

instalacionesportuariasparala IV flota.Flota deportivay derecreo”(1977),p. 42
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e) La prácticadel ocio náutico no secircunscribea la navegación(ya seaa vela,
remo,o motor),sino queva unidaen muchoscasosa otrosdeportesasociadosparalos
cualeses imprescindible la disponibilidad de unaembarcación(pesca,buceo, esquí

náutico,etc.).Estaprácticacompartidaparecequesedaentrela poblaciónde mediana
edady entrelos másjóvenes.Comohemospodido comprobaren la encuestade 1997
paralos españoles:la pescaestáasociadamayoritariamente,conla poblaciónde mayor
edad. Por el contrario, el submarinismo,el esqui acuático,etc., se da más entre la
poblaciónjoven. Lo cual, sepodíautilizarparafomentary promocionarel interéspor la
náuticaconla creaciónde BasesNáuticaso Instalacionesmenores,antela no necesidad

de tener que contar con una embarcaciónen propiedadpara la realización de las
actividadesrecreativas

1) Al igual que para la práctica del deportey del turismo de los españoles,las
diferencias sociocconomicasy la edad de los usuarios de la náutica en España
condicionanlas aficionesy gustosen las actividadesde ocio y tiempolibre, tantoen la
zona próxima al puerto como en los estilos de vida cotidiana. Las aficiones más
culturalesseregistranprioritariamenteentrequienestienenun nivel deestudioselevado
queson a su vez los quetambiéntienenmayor afición a viajar, tantoen nuestropaís
como al extranjero por cuentapropia;. así como las actividadesmás recreativasy
viajerasentrelos másjóvenesrespectoaaquellosconmásedad.

g) Por último, y comodato de graninterés,sobrela basede los pocosestudiosque
se han realizado sobre el tema del chárter náutico, que no implica la posesiónde
embarcaciónpropia ni ser socio de un club náutico, se puedeafirmar que el perfil
socioeconómicode los usuariosdel chárternáuticoes más heterogéneo.Los usuarios
del chárternáuticosonen generalbastantemásjóvenes,hay, aunqueenmenormedida,
másmujeres,y tienen un nivel socioeconómicoy una categoríassocioprofesionalmás

diferenciadas.El desarrollode estesector,y de otrosmodelospara la actividadnáutica

como: las BasesNáuticasy las Instalacionesnáuticasmenoresen playas,con mayor
accesibilidadpara personascon ingresosno tan elevados,puede ser uno de los
principalescaminospara la democratizacióny la promoción de la actividadnáutico-

turísticaen nuestropaís.
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“Los detierratienenunaideasmuyperegrinassobreel mar.

Le hacenpoemas,y cosasasí.Peroyo, con el mar,ni palabra.Él aid yyo aquí.
Cuandotrabajashayquevigilarlo dereojo,haciendoquelo ignoras,

contodoslos sentidosal acecho.
Por quea] marno sele vencenunca.Sólopuedesentenderloo huir...”

MANUEL RIVAS’

1.- TIPOLOGÍASDE USUARIOSDE EMBARCACIONESRECREATiVAS

En el capítuloanterior hemosrealizado un análisis sociológicoexplicativo sobre la
estructurasocloeconómicay las característicasde la actividadnáutico-recreativaen España.
Este perfil socia], como hemos visto, se resumeen cuatro característicasesenciales: la
masculinidad,la madurez,el alto statussocialy, principalmente,quela actividadde la náutica
recreativaserealizaen tiempo de ocio, en los períodosde vacacionesde verano.Perfil que se
mantieneninvariablesalo largode los últimos casitreintaaños. Unavez definidoquienesson
los usuariosnáuticos,diferenciándolosenbaseaestascategoríassocioeconómicasdel conjunto

de la actividadturística;en nuestrointentopor conocerotros indicadoresque nosfaciliten una

mayor información: tanto desdeel punto de vista social, comoen relacióncon las variables

sociocconómicas,profundizaremosen el análisis sociológico aplicando nuevastécnicasde
investigaciónsocial (análisismultivariable).Distinguiendodentrodel comportamientode los

usuarios,diferentestipologíasquenos permitadefinir mejor comoinciden en la actividadde
los puertosdeportivosy que nos acerqueal conocimientode la prácticay las preferencias
náuticasy turísticasde los españoles:relaciónvela-motoren la elecciónde la embarcación,
perfil del usuariosegúnla eslora del barcoy tipos de usuariossegúnlas característicasde las
instalacionesportuarias.

1.1.- ESTRUCTURACIÓNDEL ESPACIONÁUTICO: TIPOLOGÍAS DEL USUARIO
DE EMBARCACiONES DE VELA YMOTOR

Desdeel punto de vista de la relación del tipo de embarcación:vela y motor, existen

ciertosanálisis sociológicossobreestadicotomíay la estructuracióndel espacioen el mundo

de la náuticaenFrancia.ThierryMichot (1996)2nosdicequeel medioutilizado (el barco),no

esalgo anodinopor su talla y por suprecio; sirve a la vez de marca, es decir, de señalsocial
(“el barco es un objeto de prestigio”, Pierre Falt), de hacersevalorar en una estrategiade

‘RIVAS, M.(1999). Ella, malditaalma Alfaguara,Madrid. Pp. 133-134.

2 MICHOT, T. (1996). “Loisirs nautiques:Essai de constrctiondes stylesde pratiques’~enLoisirs nautiquesa

aquatiques.pp34-35.MIT, 1996.1.
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apariencia,“un medio de ampliarsu capital social”, parafraseandoa Pierre Falt (l98t)~; y,

también,“un mediode acercarseaun lugarparticular:elmar”, esaquelloque permite“acceder

a un medio de vida original”. Así, navegaren un barcopropio esdiferenteque navegaren el

barcodeun amigo. Unamplio númerodedeportistasnáuticosno tienenlos mediossuficientes

para ampliar su “capital social”, y mientras,practicandepartesnáuticosactuandocomo

compañerosde equipoen barcosque no puedeno no quierencomprar.Portanto, para estos

autores conviene separarel espacio de los usuarios-propietarios,de los usuarios no-

propietarios.

En lo que serefiere a los no-propietarios(en los que podríamosincluir la prácticadel

chárter náutico),en Españano sehan actualizadolos primerosdatossobreestaespecialidad

realizadosen l986~ y no se conocede maneraprecisala evolución dc su comportamiento

social por falta de estudiosespecíficossobreestosgruposparala actividadde la náuticade

recreo.No obstante,en los estudiossobrelas tipologíasde los usuariosnáuticosen el pais

vecinose han realizadoalgunosestudios5,graciasa los cualessepuedellegar a situaciones

socialesde queestosusuariosdicenserpropietarios,ya queseencuentranen una sociedadde

“capital económico”y reconocerqueno serpropietariospodríasuponerlesun descensoen su
jerarqujasocial (el sentidodel trabajode PierreBourdieu sobrela Distinción, y de Christian
Pocillo sobre el sistemade los deportes).En efecto, los no-propietarioscompartencon los

propietariosnumerososvaloresrelacionadoscon los deponesnáuticos, aun cuandoexistan

diferenciasrelacionadascon la posición que ocupa cadauno de ellos en un “espacio de

posicionessociales”.

Referente a los usuarios propietarios, los datos proporcionadospor el Anuario
Estadísticode los DeponesNáuticosen Francia,permiteaThieny Michot crearun método6de

análisisparaconocerla posiciónsocial de los propietariosde embarcacionessegúnel tipo de
propulsión,demostrandoque la relaciónentre las categoríassocioprofesionalesy el tipo de

embarcaciónmantieneuna tendenciade usuario.Para T. Michot, tanto Pierre Falt en 1977
comoChristianPocielloen 1978,ya habíandescritola oposiciónentrela prácticade la velay
la prácticaamotor. No obstante,la investigaciónrealizadaporMichot permitenverificar esta

doblerelación de: ecologismo/motorzzac¡on~—zntelectuales/burgueses,que existe todavíaen el
país yema. En el Gráfico N0 1.1.1, referentea los años 1978 y 1991, se constataque las

FALT, 1’. (1981).Lessousogesdela sendere,Sportet societe,approchesocioculturelledesnautiques.Paris:
Vigostp 377. Citadopor ThierryMichot. p.34.

4MENDEZDE LA MUELA, G. (1986). “El Chárter náuticoespaflolenel Mediterráneo”EstudiosTurísticosN0
92. Pp.23-47

MICHOT, T. (1996),tipologiadelcomportamientodelosusuariosen Arcachonqueveremosmásadelante.

6 En el eje de abscisas, podemosver el porcentajedc los mediosdepropulsiónempleadosteniendoen cuentala

categoríasocioprofesional;y el tamnaflo medio de la embarcaciónutilizada (tambiénen función de la categoría
socioprofésional)enel eje de coordenadas.
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profesionescon un fuertecapitalcultural (profesionesliberales,ejecutivosy empleados)sonen

su mayoría los que practicanla vela (con predominiode los cargosaltos y medios).Por el

contrario, los jefes, obreros y agricultores son en su mayoría consumidores de prácticas

motorizadas. Asimismo, Michot apunta unasideasimportantes por el rumbo que estátomando

la náuticacomo un elementode consumoen la prácticaturística: “estastendenciaspierdensu

consistenciaconel tiempoy puedenno sermásdominantesen los próximosaños.Disparidad

de modasde consumorelacionadasa la función(la imagenquequeremosdar),pero también,

segmentaciónmenosmarcadade loscargosy delos rolesde los agentes,hacenquela demanda
en términos de ocio náutico probablementeya no puedaexplicarsea partir de categorias

socioprofesionalest7.Aportacionesque deberemostenerpresenteen el casode la náuticaen

España,que como veremosaunqueestá aún distante,el modelo de sociedadde consumo

occidentalenel queestamosinmersostiendehaciala mismadirección

1.1.1.-La relaciónVela-Motoren la actividadnáuticaespañola

Si estasapreciacionesen la distinción de los propietariosde embarcacionessegúnel

modelo de propulsiónde la embarcaciónpuedequeno se sigamanteniendoen un futuro en los
paísesaltamentedesarrolladosy dondela actividadde ¡a náuticadeportivaesun bienturístico

muy extendido, como es el caso de Francia. En la actualidad en nuestro país, siguen
manteniendoplena vigencia según los indicadoressocioeconómicoscomentadostanto en la
encuestadeI 1997, por la falta de evolución respectoal status social que hemospodido
comprobaren los datosanalizadosde las encuestase informes que se han realizadoen los

últimos 20 años.Pues,comohemosanalizadola relaciónsocioeconómicade los usuarioscon

el tipo deembarcaciónparala prácticade la actividadnáuticasitúaa Españamáscercade los

añosochentaque del nuevosiglo.

En efecto, si aplicamosel mismo métodorealizadopor T. Michot: relaciónentre la
esloray el modelo de propulsiónde la embarcación,traduciendoen estecaso las eslorasde
nuestrainvestigacióna lasTm de los barcosfranceses,podemoscomprobarquesecumple la
mismarelaciónsocioeconómicaque en el caso francésrespectoa los usuariosde barcosde
motor y los propietariosde los barcos de vela, segúnla distribución de los propietarios

españolesde embarcacionesconrelacióna los ejesdeesloray tipo debarco(GráficoN0 1.2.1.)
en relaciónala disposiciónde los propietariosfrancesesen 1978y 1991 (Gráfico N0 1.1.1). No
obstante,podemosobservarquela situaciónde la actividadnáuticaespañolaestámáspróxima

a] primermodelodel 1978 y muy distantedel tipo medio de embarcacionesde mayor eslora,

tanto en vela comoen motor, que se correspondíacon el principio de los años noventaen
Francia.

7MICHOT Tbieny (1996). Op. cit. Pp 35
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Parael casoespañolestosresultadosde la investigaciónfrancesaconcuerdancon los

nuestros;si bien, la actividadde los usuariosespañolesno presentalas cotasde desarrollode la
náuticaen el paísvecino,segúnlos tipos de embarcaciones,tanto en eslorascomoen Tm de

registro bruto. La actividadnáuticade los españolesestápolarizadaentre los usuariosde

embarcacionesa motor utilizadaspor: Empresarios(56,80%);y, Trabajadorescualificadosy

no cualificados(70,17% y 72,73%, respectivamente),frente a los Profesionalesy Técnicos

superiores(61,42%); y, los Profesionalesy Técnicos medios así como los Funcionarios
(51,81% y 54,29%, respectivamente),que prefieren las embarcacionespropulsadaspor el

viento.

GRÁFICO ¡.1.1

RELACIÓN VELA-MOTOR Y TAMAÑOS DE LAEMBARCACIÓN EN TONELADAS POR

CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES
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Fuente:T.Michot (1996)

Estos indicadoresponen de manifiesto que las tendenciassocioeconómicasde los
propietariosespañolesde embarcacionesdeportivasmantienenla mismarelaciónen cuantoal
tipo de embarcación:velao motor, lo que podríamosapreciaren relación al modelo francés

sobreel capital económicoy el capital cultural. El posicionamientodiferenciadoen el campo
de la actividadnáutico-recreativaespañola,así comolas diversascategoríassocioprofesionales,
nospuedenservir,dealgúnmodo, comoformade medirlas diferentesclásessocialesy grupos

de status. Estas diferentescategoríassocioprofesionalesestructuransus preferenciasen el

mundo de la náutica según dos ejes fundamentales, el tamaño de la embarcación,y la

preferenciaporembarcacionesde velao motor.
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GRAFICO 1.1.2
RELACIÓN VELA/MOTOR Y ESLORA POR CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES EN ESPANA

1997
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Se observa,en la mismalínea queen el casofrancés,unamayor preferenciapor los
barcospropulsadosavelaentrelos Profesionalessuperioresy medios,y entrelos Funcionarios;

mientrasque los Empresarios,y los Trabajadores,cualificadoso no, optanpor los barcosde
motor, en mayormedida.

Porel contrario,respectoal tamañode la embarcaciónseobservaunaposicióndistinta.

Los Profesionalessuperioresy medios, y los Empresariostienen embarcacionesde mayor
tamaño, superiores a los 9 metros de eslora; mientrasque los Funcionarios,y másaún los
Trabajadorescualificadosy los no cualificadosposeenbarcosbastantemáspequeños,entre8 y

6 metros, respectivamente.En esta segundaescala, el tamaño de la embarcaciónparece

claramentemarcadopor el capital económicoque seposee.Cuantomás dinero setiene, la

embarcaciónqueseposeeesde mayortamaño.

Pero, lo más interesantepara el contenido de nuestra investigación,es cómo está

estructuradala escala:vela/motor.En ella se produce un contrasteen el capital cultural:

aquellas categoríassocioprofesionalescon más capital cultural eligen en mayor medida

embarcacionesde vela, mientrasque aquelloscon un capitalcultural inferior, trabajadoreso

empresarios,seinclinanpor las embarcacionesdemotor.Así, estaspreferenciasen la actividad
náuticareflejanla estructurasocial,tanto sucapital cultural, queinfluye en los gustosde los

usuarios,como su capital económico,que determinasus posibilidadeseconómicas.Aunque,

comoseve, ambasescalasestánrelacionadas,hayunaclara separaciónentreel capitalcultural

VELA
4
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y el capitaleconómicoque semanifiestaen la diferenteposición de los empresariosy de los

profesionalesy técnicostanto superiorescomo medios;así como entrelos funcionariosy los

trabajadorescualificadoso no. (Ver gráfico 1.1.3).

Esta constataciónde la estructurasocial de la actividadnaútico-recreativa,respectoa

estosdosejes:el tamañode la embarcacióny la elecciónentrevela o motor, que reflejanlas
diferenciasen capital económicoy capital cultural, como hemoscomentado,ya habíansido

descritasparael casode Francia,sobretodo en las décadasde los 70 y 80. Cuyosresultados

ponían de manifiesto que “el tamañodel barco poseidoaumentacon relación al capital”.

Asimismo, para la tradición francesa, existe una oposición entre las categorías

socioprofesionalessiguiendoel eje ‘motorización/ecologismo’:porunaparte,los usuariosque

tienenun fuerte capital culturalse inclinan por el ecologismo,y aquellosque tienenun fuerte
capital económicose decantanpor la motorización”. Michot (1996) especificacómo, esta

estructuraciónen dosejesquereflejaix el capital económicoy cultural enfrentados,se concreta
en las categoríassocioprofesionales;nos diceque“las profesionesconun fuertecapital cultural
(profesionesliberales,ejecutivosy empleados)sonen sumayoríaquienespracticanla vela(...)

Por el contrario los empresarios,obreros,agricultoresson en su mayoríaconsumidoresde

prácticasmotorizadas”.

Desdeun punto de vista sociológico, esta ideasde Michot no son nuevas,ya que

Bourdieunoshabladel “antagonismoentrelos estilos de vida correspondientesa los polos

opuestosdel campode la clasedominante”8,y en el campoespecificode la náuticaBourdieu

apuntabaque la antiguaburguesía,en sumayoríaempresarios,0ptapor los “yates”9, en decir,
por las embarcacionesde motor, mientrasque los profesionalesliberales,cercanosa lo que en

nuestraencuestahemosdominadoprofesionalessuperiores,prefierenlos “barcos”10,esdecir,

las embarcacionesdcvela.

Por lo tanto, la situaciónde los usuariosde la náuticarecreativaen Españaen 1997

comoen los ejemplosde Franciapara 1978 y 1991, serefleja claramenteel comportamiento

sociocconómicoen relaciónal tipo de barco, segúnlos ejes y escalasque acabamosde

mencionar,en las que se oponenel capital económicoy el capital cultural. Lo cual, nos

permitiríadefinir un modelode aproximaciónteóricaentornoaestosejesque localicey sitúeal

usuariode las actividadesnaútico-recreativasen relacióna suposiciónsocioeconómicay que

nos defina el tipo de embarcacióny el modelo de propulsión de éstasegúnla condición

sociocconómicadel propietariode la embarcación(vercuadron0 1.1.3.)

8 BOURDIEU, P. (1991).LaDistinción.Madrid. Taurus p 282

~ibídem, p.283

¶0 ibídem
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No obstante,estemodelo aunquenospuedeservir parauna localizaciónsocialde los

usuariosde la actividadnáuticaen nuestropaís, en los paísesmás avanzadosy con menos

significación social de la náutica recreativa, según las investigacionesde Miehot, esta

oposiciónentreel capitalculturaly el económicopierdeimportanciaconel tiempo. Asimismo,

Michot señalaque aunque“todavía” estadicotomíaesexplicativa,va perdiendopeso,y en la

décadade los 90 “el númerode formasy estilosdepráctica(de la náutica)va creciendo”,por

lo que paulatinamentese van “diluyendo un poco los determinismos socioculturales

anteriores”.En Francia,en estadécada,“la reuniónde deportistasnáuticosya no serealiza

siguiendoforzosamentecriterios talescomo la pertenenciaa un club, o a una clasesocial”,

aunquesiguenexistiendoalgunosusuariosnáuticosque lo hacenporprestigio; las razonesde

Distinción sehandiversificado,y estossonminoritarios.La NáuticaenFrancia,como tuvimos

ocasiónde comprobarenel Capitulo IV, sehademocratizadoy estáextendidaampliamenteen

la población,lo quequedademostradoporel impresionanteaumentoenel númerode usuarios

y departicipantesen las actividadesdelturismonáuticoenel paísvecino.

GRAFICO 1.1.3
RELACION CONSUNTAVELA-MOTOR/ESLORA.Y CAPITAL CULThRAL/CAPITAL

ECONÓMICO
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Fuente:Elaboraciónpropia
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1.11.-Las nuevastipologías de la náutica en Francia.

Estafuerte asociaciónentrenáuticay statusque hemosobservadoen el casoespañol

contrastacon otrastendenciasdentrode la prácticaen Francia,dondelas nuevastipologíasde
usuariosnáuticosse construyenalrededor de distintas variables, principalmentevariables

motivacionales,cadavez menosrelacionadascon el conceptode status,aunque,como es
lógico en e] país vecinoquedanresiduosentrelos tradicionalesusuariosde estaimagende la

náutica.

ParaMichot las motivacionesparaacercarsea la náuticaestáncambiandoy nosdice

que“el lugarde los deponesnáuticos,dentrodel sistemade los deportes,ha evolucionadode

manerasignificativa.Los usuarios,en buscade unanuevasociabilidady de nuevosmodosde
vida, se agrupanen tomo al barco, llegandoa serauténticastribus organizadas””.Michot

detectaensuestudiodelos deportistasnáuticosdeArcachon10 tipologíasdc usuariosnáuticos

segúnsus diferentesmotivacionesparaacercarsea estosdeportes:

• “Regata-DeponeNáutico

• Hedonismo-Sensación

• El PescadordeAlta Mar

• La CompeticiónaMotor

• El PadreTranquilo

• El Competidorde Vela

• El AficionadoalosViejos Barcos
• El Pescadorde Embalsesy Pantanos

• El PracticantePrestigio-Placer

• El queno SaleNuncadel Puerto”’2

Deestastipologíasde usuariosnáuticossegúnsus diferentesmotivacionesmuy pocas

se ajustana los modelostradicionalesque asociabannáuticay status. ParaMichot, fruto de

estasnuevasmotivaciones,las antiguastipologías de usuariosnáuticosque unian esloray

capitaleconómicoy velay capitalcultural estánperdiendorazónde ser. Sedetectaunamayor

preferenciaporla velaentodoslos estratos,Michot nosdiceque“máscaro,menosa la moda,

el barcoa motoracomienzosde los noventasedemandamenosqueel velero,máseconómico,

másdemoda,másautentico”,y de igual modorespectoa la eslora“la estrategiade másmetros

estáperdiendoefecto,y el propietariode una lanchamotoraesperauna mediade 6 a 7 años

antesde consideraruna nuevacompra(frente a los 4 altos de media a principios de los

‘~ MICHOT, Thierry(1996)Op.cit.

12 ibidemn
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ochenta)”.Deestemodo las relacionesobservadasentrecategoríassocioprofesionalesy tipos

debarcopierdensentido,al igual quelo hacelamayorprácticaenunascategoríasqueen otras.

“Estastendenciaspierdensuconsistenciaconel tiempoy puedenno sermásdominantesenlos

próximosaños”.

Esta tipología de Michot nos ofrece una imagen de los usuariosde embarcaciones

recreativascadavezmenosrelacionadosal conceptode status.A titulo deejemplorecogemos

dostiposdeestilosenlaprácticade lanáuticaenFrancia:

u) El usuario ‘prestigio-placer” le encant.amostrarseen su lanchamotora,sobre

todo a la salida del puerto y en el Banc d’Arguin (isla situadaa la salidadel puedo),

preferentementecon susamigos.Él no estáinscrito enel club. Susperíodospreferidosson los

mesesde verano,y generalmenteesde Burdeoso de París.Supreocupaciónporel entornoes

algo secundario,respetandopocoel reglamentoe incluso ignorándolo.Este usuarioquiereun

barcovisible, bonito,queél utiliza como signodeostentacióndel nivel socialal quepertenece

y delcual sesienteorgulloso.

i» El usuario“Hedonismo-sensación”,navegaporel placerde sentir,de ver y de

vivir el medioenel que penetra.Laprisano existeo perteneceal pasado.Navegapornavegar.

Respetalos reglamentos,si estánenadecuaciónal modo de vida elegido,por ejemplo,acepta

las reglasde proteccióndel medio ambiente.El hedonistase encuentraen todos los medios

socioprofesionales;quiereun barcoequilibrado,sensible,y no sedejaarrastrarpor la “carrera

de equipamentos”ni por “más metros”.

Parael casode la náuticarecreativaen nuestropaís la situación esbien distinta. En

Españaestos ejes, que en la actividad náutica son un reflejo de la dicotomía capital

económico/capitalcultural,generalmentesemantienenpresentes.El crecimientodel parquede

embarcacionesy de los puertosdeportivos,no ha llevado parejouna democratizaciónde la

actividad de la náuticaen los últimos treinta años,tanto por motivos administrativosy de

competenciasen la creaciónde los tipos de infraestructuras,preferentementeportuarias(ver

Capítulo III), comodesdeel punto de vista social, dondeuna gran mayoríade los usuarios

actualessiguenreflejandolos mismosperfilessocioprofesionales,e incluso,algunospequeños

gruposde usuariosde clubs náuticosmantienenpresenteslas tendenciasaristocráticasde

principio de siglo o las posicionessocialesdeprivilegio del inicio del crecimientode la náutica

recreativaenlos añossesenta.
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2.- TIIPOLOGIAS DE LOS USUARiOS SEGIiN LA ESLORA DE LA EMBARCACION

En nuestrocaminoporconocerla significaciónsocialde la actividadnáutico-recreativa

en Espafla, profundizaremos en la investigación mediante la aplicación de técnicas

multivariables,con las ventajas13que nos puedenaportar, comoel análisisde segmentación

(“Tree Analysis”) o el análisis de conglomerados(“Cluster Analysis”), que veremosen el
próximoapartado.

El análisis de segmentación14es una técnica de dependenciaentre variables,
fundamentalmenteexploratoriaque trata de buscar las mejores asociacionesentre varias

variablesindependientesy unadependiente.Se distingue,por tanto, unavariabledependiente
cuya distribuciónse deseaexplicar(en nuestrocasola esloradel barco).de un conjuntode
variablesindependientesquesonlasqueexplicanla distribución de la dependiente.La variable
dependienteeselegidaa priori por el investigadorsegúnlos objetivosde su investigación.En
nuestrocaso,unavez conocidocomoincide la característicade propulsióndel barco: vela o
motor, la esloraconsideramosquees un elementodeterminanteen la relaciónsocloeconómica

del usuariode embarcacionesdeportivas.Las variablesindependientes(el resto dc las variables
seleccionadaspara el caso de los usuarios de embarcacionesrecreativasen los puertos
deportivosespañoles)recibenel nombrede pronosticadoras.Se trata de que éstasconfiguren

unos grupos de sujetos que sean muy distintos entre sí en sus valores de la variable
dependiente’5.

Unavez seleccionadala variabledependientese realizaunaprimerasegmentacióncon
aquellavariablepronosticadoraquemayordiferenciatengaentrelos grupos.Paraello seutiliza

habitualmentela mayor significatividadcon el estadísticochi cuadradoQQ). Posteriormente

paracadasubgrupode sujetosobtenidoscon valoresdiferenciadosde la variabledependiente

se realiza el mismo procedimientohasta que el valor de chi cuadrado(~2) deje de ser

‘~ O. FERRANDO, M. (1982). Socioestadística:Introducción a la estadistica en Sociología Centro de
InvestigacionesSociológicas.Madrid. “Diversasson las ventajasque el análisis multivariablede basematricial
tienesobreel análisisbivariableclásico: j0 economiaen el almacenamientode datos,20 mayorconsistenciaen la
inferenciaestádistica,30 desarrollode conceptosteóricosmásadecuados,y 40, mayorprecisióny perspectiva
conceptual”.p.35l.

‘~ ESCOBAR,Modesto (1992> “Las aplicacionesdel modelo de segmentación:El procedimientoCHAIID” en
Work¡ngPaper, n031 ,CentrodeEstudiosAvanzadosenCienciasSocialesdel Instituto JuanMarchde Estudiose
Investigaciones.

‘~ La variable dependientetradicionalmentedebíaser unavariablecuantitativa,aunqueanálisis modernosmás
refinadospermitenqueéstaseaordinal o nominal. Lasvariablespronosticadorasdebende ser, por el contrario,
variablesnominalesu ordinales,y parael uso de variablescuantitativaséstasdebenconvertirsepreviamenteen
variablesordinales. Estasvariablespronosticadorasdebentenerel menornúmeroposible de categorías,siendo
aconsejableno sobrepasarlas diez, aunquees preferible que seanmenos. Paraesto, cuandodispongamosde
variablesconmás categoríaslas deberemosagruparen un númeromásreducido,por ejemploen unavariablede
grado de satisfacción con siete categorías<muy satisfecho, bastante satisfecho,satisfecho, indiferente,
insatisfecho,bastanteinsatisfecho,muy insatisfecho>deberiamosagniparlasen sólotres (satisfecho,indiferente,
insatisfecho).Deun modosimilarpodemosconvenirlas variablescuantitativasenordinales.
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significativo. De este modo se obtiene un árbol de segmentación,llegandoa subgruposde
individuosconvaloreshomogéneosintragruposde las variablespronosticadorasy lo máximo
posible de la dependiente,pero con valores diferenciadosentre grupos de las variables
pronosticadorasy lo másdiferenteposibleenlos valoresde la variabledependiente.

La utilización del análisis de segmentaciónnos pennitirá una mayor perspectiva
conceptualsobre las variablesque inciden en la práctica de las actividadesnáuticasy los
diferentesposicionamnientosque las categoríassocioprofesionalesde los usuariostienen en la

realizaciónde la actividadrecreativa,una vezobservadocomola relaciónsocioprofesionalha
dejadoclarosuincidenciatantoenel capitalcultural y capitaleconómico(Capftuloy), y en la

eleccióndel tipo de propulsiónde laembarcacióndevelao motor (apartadoanterior).En esta

ocasión,profundizaremosenla importanciade la variableeslora, paraconocercómo,anteesta

variable se posicionande modo diferente los usuariosque poseenun tipo de embarcación
segúnlas categoríassocioeconómicasy el nivel de instrucción.

Hemoselegido la variableeslora en la medidaen quepuedeser unabuenaforma de
conocerla relación existenteentrenáuticarecreativay el status de los usuarios,dado el
componentede mayor prestigio social y posícionamientoque suponen las embarcaciones
mayores frente a las más pequeñas.De este modo analizaremoscómo para la variable
dependienteeslora(en metros)quedanagrupadoslos usuariossegúnotra serie de variables
independientes.

A travésdel análisisde segmentaciónpretendemosverificar si en los gruposresultantes
una mayor eslora de embarcaciónestá asociadaa propietariosde embarcacionesde mayor
statussocial, medido sobre el nivel de estudios,o en las categoríassocioprofesionales.Para
ello, unavez obtenidolos grupos de segmentos,trataremosde comprobarla distribuciónde
estas dos variables. Asimismo, observaremosque otras variables intervienen de forma
relevanteen la segmentaciónde estosgrupos,y cómo puedeninfluir en el interés de los

usuariosde embarcacionespor la náuticarecreativa,en la medidaquepuedenconstituirnuevas
tendenciassocialesen el subsectornáutico-turístico.

Lasvariablesindependientesqueintroduciremosenel análisisparaquesegmentena los

individuospor la variableesloradel barcoque poseen,serán las seleccionadasen la encuesta
dc 1997 para los esapñoles,analizadasy comentadasen el capítuloanterior, y que son las
siguientes:

La edad,agrupadaen las siguientescohortesde edad:Menos 20 años,21-30 años, 31-40
años,41-50años,51-60años,másde 60 años.
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CAPITULOVII: TIPOLOGÍASDE USUARIOSESPAÑOLESDEL TURISMONÁUTICO

• El nivel de instrucciónclasificado en las categorías:Estudioselementales,Bachiller,
Estudiosmedios,Estudiossuperiores.

• Las categoríassocioprofesionalessiguientes:Empresario,Profesional]Técnicosuperior,
Profesional/Técnico medio, Funcionario, Trabajador cualificado, y Trabajador no

cualificado.

• La titulación náutica que posee,que puede ser “Patrón de embarcaciónde recreo”,
“Patróndeyate”, “Capitándeyate”, y Otros.

• El tipo de barcoen el quenavega(velao motor).

• Surelaciónconel puerto(residenteo transeúnte).

• El tipo de amare(amarreenpropiedad,en alquiler,o estanciaentránsito).

• El lugar dondesealoja cuandonavega,contemplándoselas siguientescategorías: Barco

propio,Hotel, Apartamento,Casaamigos/familia,Casapropia,Otros.

• Los periodosen los que se navega,con las siguientesopciones:Entre semana,Fines
semana,SemanaSanta,Vacacionesinvierno,Vacacionesverano,y Otrosperíodos.

• El motivo por el que navega, contemplandolas posibilidades siguientes: Practicar
actividadesnáuticas,Prepararcompeticiones,Hacerviajes/travesias,Por ocio/recreo,Otras.

• Los tipos de ocio que se practicanen el tiempo libre, con las frecuencias(semanal,
mensual,algunavez al año, nunca) de las siguientesactividades:Leer libro/prensa,Ir a
museo/exposiciones,Acudir a actividades culturales, Ir al Cine/Teatro/Concierto,
Viajar/HacerTurismo, Practicaralgún depone,Salir al campo/excursiones,y Salir con
amigos/familiares.

• La cantidadde vacacionesde las quedispone(menosde dos periodos,entredos y cuatro,

másde cuatro).

• Lasactividadespreferidasdurantelasvacaciones:“Ir a la playa”, “Viajar al extranjeropor
su cuenta”, “Viajes organizados al extranjero”, “Aventuras en zonas de montaña”,
“Estanciasen casasde campo”, admitiendolos siguientes grados de interés (Mucho,
Bastante,Poco,Ninguno).
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CAPITULO VII: TIPOLOGIAS DEUSUARIOS ESPAÑOLESDEL TURISMO NÁUTICO

• Los deportes que practica (Esquí, Montañismo/Escalada,Ciclismo, Depones pista,
Deportespelota,Náuticosfluviales,Otros).

El análisis de segmentaciónaplicado a los usuariosespañolescon embarcaciones
deportivasmayoresde 6 metrosde esloraen los puertosdeportivosespañoles,en 1997, nos
acercaa unastipologíasdiferenciadasde usuarios,segúnlasvariablesquehemoscomentado.
El resultadoestadisticode estasegmentaciónha sido la obtenciónde 12 gruposdistintos de

usuarios(en la segmentaciónsalen14 gruposestadísticamentesignificativos,aunquealgunas
de lassegmentacionesfinales recogendistincionespocorelevantesparanuestroanálisis,y que
ademásagrupansólo un porcentajeentre 1 y el 2% de la muestra).De estos doce grupos
obtenemosunainformaciónmuy valiosarespectoal tipo deusuario,observandoparacadauno

de estos gruposuna composiciónpor categoríassocioprofesionalesy por nivel de estudios
diferenciadas,quepuedencompletarnuestrahipótesissobreel comportamientode los usuarios
de la náutica recreativa dentro de los diferentes grupos de status y clases sociales. En los

gráficosn0 2.1.2. A-E), recogemoslos árboles de segmentaciónresultantesy las características

de los docegruposo segmentosobtenidos.

2.1.-PRINCIPALESVARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA SEGMENTACIÓN

Al someter la variable dependienteeslora del barco al análisis de segmentación
medianteel procedimientoCHAD’6 y con una opción libre o sin restricciones,el primer
predictorseleccionadoes el título náutico delpatrón del barco. La variableque resultamás
significativa a la hora de la segmentaciónes el tipo de titulo que posee el usuario de
embarcacionesdeportivas, distinguiendo entre las diferentes titulaciones para la práctica de la

navegaciónen nuestro país: “Patrón de embarcacionesde recreo”, “Patrón de yate”, y ‘Capitán

de yate”, aumentandotanto la eslora dcl barco como las categoríassocioprofesionalesde
mayor statusy los niveleseducativosmásaltosde un tipo de título aotro.

CUADRO N0 2.1.t
PRIMER PREDICTOR SELECCIONADO EN LA SEGMENTACIÓN

USUARIO DE EMBARCACIONES

Motor 29,68%
Patrónde EmbarcacionesdeRecreo!Otros 46,77% Vela 17,09%

PatróndeYate 44,57%

CapitándeYate 8,66%

Fuente:ElaboraciónPropia

16 ESCOBAR, M. (1992). El algoritmo llamadoCHAID (Chi-squaredAutomatic InteractionDetection)es una

técnica desarrolladapor Cellard et al.(1967), Bourouchey Tennenhaus(1972), Kass (1980) y Magidson
(1989,1993ay 1993b),quienla haadaptadoparaSF55,Op.cit. p.7
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CAPITULO VII: TIPOLOGíASDEUSUARIOSESPAÑOLESDEL TURISMO NÁUTICO

El análisisestadísticode segmentaciónsacaa la luz uno de los principalesproblemas

queha tenido históricamentela náuticarecreativaen nuestropaís.En estesentido,el queel

primerpredictorseael título parala navegación,ponede manifiesto otra dificultad añadida

parala difusióny democratizacióndel deponenáuticoy la actividadrecreativa,parael manejo

de barcossuperioresa seis metros de eslora. Así como, el debatesobre si es necesarioun
modelotan rígido en la titulación para la navegaciónrecreativao la ausenciade titulaciones

paralos barcosde recreocomoen otrospaíses(Francia,Bélgica ~

El conceptode titulacionesesnecesarioparagarantizarlos nivelesde aprendizajey el
cumplimientode los requisitosy normasde prevencióny seguridadpara la prácticade las

actividadesencontactoconel agua,en la quepuedepeligrarla vida humanade las personas.

Así como el cumplimientode los conveniosinternacionalesenmateriasde seguridadmarítima.

Lo cual, nos sitúa anteelementosexternos,principalesy básicosparapoder disfrutar en las

mejorescondicionestanto de la actividad deportivacomo del ocio recreativoy turístico.No

obstante, la reglamentaciónde las titulaciones no se ha adaptado históricamentea las

necesidadesrealesde los usuariosy, hastatiemposmuy cercanos(julio de 1997) no se ha

definidounanormativasencillay de fácil accesoa la náuticade recreoparaunamayoríade

usuariosen tiempo de ocio, principalmenteparanavegacionesturísticascercanasa la costa.

Manteniéndose,por el contrario, en la obstinaciónde dificiles pruebas y complicados

exámenespara la consecuciónlos títulos, algunos inmersos con cieno aire de status o

distinciónsocial,

Por las aportacioneshistóricas quenos facilitó Martínez Hidalgo (ver Capítulo III,
apartado10) podríamosdecir que entrelos años1911 y 1914 secreanlas basesde la náutica
deportivaen España.Si en el 1911 se funda la Federaciónde Clubes,en esemismo añose
constituyela FederaciónEspañolade Remo, con una representaciónde más de 10 clubs

inscritos. Y, en 1914 aparecenlas primerastitulacionesparala marinade recreo,por RO. de
22 deenerosecrearonlos títulosdePatrón de Yatey Capitánde Yate,titulacionesque,conlas

precisasmodificaciones,se mantienenhasta nuestros días. Es decir, que desde el inicio
aristocráticode la actividadnáuticaparteel conceptode significaciónsocialde las titulaciones.

En el alío 1934, secreóel título deportivode “Conductorde embarcacionesde recreo”,
modificadoposteriormenteen 1951 dondesereglamentanuevamenteel de capitány patrónde

17 Protúndizaren este tema se sale de Ja presenteinvestigación, pero dejamosJa puedaabierta para futuras

investigaciones,al igual quecomentamosenel Capitulo III sobre¡os temaslegislativosde la náuticade recreoen
nuestropais.

gori



CAPITULO VII: TIPOLOGÍASDE USUARIOSESPAI~OLESDEL TURISMONÁUTICO

embarcacionesderecreo.Siendoen 1965,laOrdenMinisterial delMinisterio de Comercio,del

10 denoviembrela queestableciólos siguientestítulosquesemantendránhastael inicio de los
añosnoventa:Capitándeyate,Patróndeyate.Patrón de embarcacionesdeportivasa motor

de ¡a clase. Patrón de embarcacionesdeportivas a motor de 2~ clase, y , Patrón de

embarcacionesdeportivasa vela.

En la OrdenMinisterial de 6 de marzode 1.969, del Ministerio de Comercio,fueron
reformadaslas atribucionesde los títulos de Patrónde embarcacionesdeportivasa motory a

vela, dejandolibres de titulación a las embarcacionesdeportivasa vela dehastaunatonelada

dedesplazamientoy a las de motor de igual tonelajepero con potenciapropulsorade hasta

ochoHP fiscales. Estanuevareglamentación(minititulín) abríauna puertaa un nuevotipo de

embarcacionesmáspopulares(<de Smetrosde eslora),que no precisandisponerde amarre
propio, añadiendo una nueva titulación que consistía en la necesidadde obtener una
autorizaciónexpedidapor la federacióncorrespondiente,de maneradirectao bien a travésde

una sociedadnáuticadeportiva federadacon la aprobaciónde la Autoridad de Marina. Esta

ordenanzaliberaliza, por primeravez, la rigidez impuestaparaacercarsea estaactividadcon

un caracterrecreativomásquedeportivoo profesional.

En líneasgeneralesestaestructurarígida de titulacionesparabarcosdemásde 6 metros
de eslorase mantuvohastalos añosnoventa.La Resolucióndel 8 de octubrede 1990 de la
Dirección Generalde la Marina Mercante,incorporala nuevatitulación de Patrón de yate

habilitadoparala navegaciónde altura, conatribucionesintermediasentrelas decapitány las

de patróndeyate.Asimismo,seestablecela agrupaciónde menorrangoenunasolatitulación,
Patrón deembarcacionesde recreo,(conocidacomoPER).En cuantoal desarrollolegislativo
actual de las titulaciones,la orden14.746del 17 dejunio de 1997por la queseregulabanlas
condicionesparael gobiernode embarcacionesde recreoestablecelos siguientestítulos con
validezplenaentodo el ámbitodelEstadoespañol:

- Capitándeyate(cualquiereslora)

- Patrón deyate (embarcacionesde motor y vela hasta 20 metrosy 60 millas de zona

navegación)

- Patrónde embarcacionesde recreo (embarcacionesde motory velahasta12 metrosy 12
millas y navegacióninterinsular)

- Pan-rin paranavegaciónbásica(embarcacionesde motor 6 metrosy velahasta8 metrosy

hasta4 millas cualquierdirecciónde un abrigo o playaaccesible)

Por otro lado se establecela Autorización Federativa, con la que las federaciones

náutico-deportivaspodránexpedirautorizacionesparael gobiernode embarcacionesde recreo
de hastaseismetrosdeesloray unapotenciamáximade motor de 40 kw en navegacionescon
luz diurna en áreasdelimitadaspor la CapitaníaMarítima (Titulín). Asimismo, seestablece,
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además,quelasembarcacionesa motor con unapotenciamáximade 10 kw y dehasta4 m de

eslora,las de velade hasta5 m de eslora,las motosacuáticasy los artefactosflotanteso de

playa no necesitarántitulación alguna,perasólo podránnavegarduranteel día, en las zonas

delimitadasporla CapitaniaMarítima.

Como podemoscomprobarhastala décadade los noventano se han adaptadolas

titulacionesa unascondicionesmásrecreativasy turísticasquedeportivasparalos usuariosde

embarcaciones.en nuestro país En los últimos años se ha llevado a cabo un intento de

simplificación del número y dificultad de las titulaciones náuticas. Sin embargo,se ha

observadoque, aunquesebabiaconseguidounasimplificaciónde las titulaciones,el titulo más

elementalerademasiadocomplicado,exigiéndoseparasu obtenciónexcesivosrequisitospara

navegacionescercanasalacostaenembarcacionespequeñas,lo quealejabaa muchaspersonas

del mundode la náutica.Teniendoen cuentaesteproblemaen 1997 entróen vigor el título de

“Patrón de NavegaciónBásica”. En esta fecha la Dirección Generalde Marina Mercante

estableceunadistribución de titulacionesnáuticasadaptadasa las necesidadesde la práctica

recreativay turística,con la incorporaciónde títulos que facilitenel accesoa la navegaciónde
recreode un mayornúmerodeusuarios,a medio caminoentrela autorizaciónfederativay el

I8título de Patrón deembarcacionesde recreo

Por lo tanto,estasituaciónhistóricasobrela delimitación de los títulos parala práctica

de la náutica recreativaha permitido mantenerun cierto status a los poseedoresde estas
titulaciones, aunqueéstos representabanun reducidonúmero. En los cercade treinta años
estudiados(de] 69 al 97), los mayoresporcentajeshan correspondidoa las titulaciones de

menorrango:entreel 64,87%y el 52,68%,paralas titulacionesde “PatróndeEmbarcaciones

Deportivas” desde1969 a 1987, respectivamente;y, cercade las trescuartaspanesde los
titulados(74,04%)paralos títulos de Patrón de embarcacionesde recreo, desde1993 a 1997.
Por su parte las titulacionesde mayor prestigio correspondena los menoresindicadores:

Capitán deyate,representandesdemediadosdel ochentaun 2% de las titulaciones,situándose
en 1997en el 3%.;y, los títulos de Patróndeyatehanaumentadodesdeun 3,76%en los aflos
setentaa un 13,47%en 1 997.(VerCuadron0 2.1.3).

Como podemoscomprobar la obtencióndel titulo para la práctica de la navegaciónha
sido y continua siendoun en nuestropaís un gran impedimento para el crecimientode la

actividad,tanto por la rigidez de las titulacionesexigidas(competenciade los exámenesy su

~ En palabrasde Director Generalde la Marina Mercante,FemandoCasasBlanco, se ha explicadoque los

requisitosexigidosparala obtencióndel titulo máselementalde los vigenteshastaahora(PER), eranexcesivos
para la navegacionescercanasa la cestacon embarcacionespequeñas.El nuevo titulo permitirá tripular
embarcacionesa motorde hasta6 metrosy vela de hasta8 metros.Asimismo, declaró,quela Marina Mercante
también tiene previsto la simplificación de Jos trámites administrativos de abanderamiento,registro, y
matriculaciónde las embarcacionesderecreo. SALÓN NáUTICO INTERNACIONAL BARCELONA, Nota de
prnsa.20 84 Noviembre84 1997.
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centralidadenMadrid, hastamediadosde los noventaquesetransfierena las CC.AA., perono

puededar los títulos);comoporel apoyode las federacionesparala prácticade actividades;así

comoporelpapelde lasescuelasnáuticas.

Tal comohemosobservadolas titulacionesespañolassehan encontradodesfasadas,y

suponendemasiadosfrenosparael desarrollode la náuticarecreativa,tantopor lo complicado

de sus contenidos,comopor los excesivostrámitesburocráticosy administrativos,e incluso

por su coste.En palabras delpresidentede ADITN19:

w “con las nuevastitulacionesestamossaliendodel túnel (...), creoquelas nuevastitulaciones

las pedíatodo el sector,menoslas escuelas,porquesesientenperjudicadas,porqueclaro,

cuantomás fácil seael titulo menospuedencobrar (..) cuantomás fácil sea el examen

mejor para todos y para el sector, realmentecon los nuevostítulos hemosavanzado
bastante”.

• No obstante,manifiesta que “Marina Mercantetiene que simplificar los títulos y las
prácticasde las convalidaciones,los títulos denavegacióndeportivaquepermitael chárter”

(...) “es necesarioel cambio de mentalidadde los técnicos de la Dirección General,
mientrasno cambieestode llamar buquea un pequeñobarcode recreono haremosnada,

tendríamosquehacerunaley exclusivamenteparala marinade recreo”.

CUADRO N0 2.L3
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LAS TITULACIONES NÁUTICAS: 1969-1997

1969-1976 1977-1983 19841987 1988-1992 1993-1997

PEOde vela 17,96 22,22 24,13 15,17

PEOde motor 1’ 12,69 20,70 6,53 9,67

PEOde motor2 64,87 59,56 52,68 30,31

PEOde litoral 0,71 4,44 3,37

PERdemotor 2,25

PER 26,23 74,04
Patróndeyate 3,62 5,75 10,28 9,96 13,47
Patróndeyatedealtura 0,2
Capitánde yate 0,86 1,06 1,94 2,27 3,00
Fuente:Elaboraciónpropia.

Como muestrade estarealidad de status social que representanlas titulaciones,

rescatamoslas declaraciones,que recogimosen el CapituloY, del Presidentedel Instituto de
MarinaDeportivay exdirectordel Puertode Gijón, queafirmaba:

‘~ Entrevistacualitativasrealizadaspor el autoren 1997(vermetodologíaenel CapítuloV, apanado3.2)
583



CAPITULO vil: TIPOLOGÍAS DE USUARIOSESPAÑOLESDEL TURISMO NÁUTICO

“Tú cuentasconla asociacióndecapitanesde yatey te dicenqueno: Noestotieneque ser
muy duro, muy duro, porqueasí nadiees capitánde yate y yo voy de capitánde yateal

salónnáutico”. Deestemodoel tipo detítulo, o inclusola meraposesiónde un título sehan

convertidoenun indicativo de status”.

Por su parte,para los redactoresdel Informe Económico“La náuticadeportiva y de

recreoen España”(1999)20“la mecánicaparaobteneralgunasde las nuevastitulacionesy las
nuevas atribucionesque tiene cada titulo han sido un factor positivo para el sector.
Principalmenteparael segmentode embarcacionespequeñas,para las que no es necesario

tenerque pasarun examenpara obtenerel título exigido paranavegar(..). Sin embargo,la

nuevamecánicaparala obtenciónde títulos haceque en algunoslugaresexistandificultades,

principalmenteparala realizaciónde prácticas”.

Se podría pensaral realizar la segmentaciónque la apariciónde la titulación como
predictor en primer lugar es debido a que cada tipo de titulo habilita a navegar en
embarcacionesde mayoreslora,y no seríapor tanto relevantepara esteanálisis sociológico,
dado que seria una asociaciónobligada y por tanto una tautológica. Sin embargo,estas

consideracionessonverdadsólo parcialmente,yaquetodos los títulos que hemosrecogidoen
la segmentación,con la nuevalegislaciónpermitela navegaciónde embarcacionesde hasta12
metrosy hasta12 millas de la costa.Pero, comohemoscomprobadoen el capituloanteriorla

mayoría de los poseedoresde estos títulos que permiten la navegacióncon embarcaciones

mayoresno disponende un barcode mayor eslora. De este modo,podemosentenderque el
título para manejarel barco puederepresentarun signo de status,principalmentepara una
cuartapartede los entrevistadosque tienentitulacionesde Patróny Capitán de yate,pero no

barcosmayoresque requieranesta titulación; ya quepor el tipo de eslora de los barcosque
poseenpodríannavegarcon otros títulos menores(PER). En cualquiercaso, como veremos
másadelante,la distribuciónde categoríassocioprofesionalesy el nivel de estudiosparacada
titulo confirmaránel sentidode statuscomodatode granrelevancia.

2.1.1.- Otras variables predictoras

La segundavariablepredictora(tipo de embarcación)concuerdacon los análisisque

vimos anteriormentesobreel modelode propulsióndel barco(vela o motor); es la siguiente
variable que presentaunamayor segmentaciónentre los usuariosposeedoresdel título de
Patrón deEmbarcacionesde Recreo,siendomayorla eslorade los barcosde los usuariosque

optan por la vela, correspondiendoestegrupo de usuarioscon un mayor nivel de estudios

superiores(capital cultural), y coincideconlos Profesionales-técnicossuperioresy mediosy,
los funcionarios.Frenteal segmentode motor correspondientea: empresariosy trabajadores

cualificados.
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Otra de lasvariablesque mássegmentana los usuariosesel tipo de alojamientousado

en el puerto,destacandoaquellosque utilizan supropiobarco,por seréstede mayortamaño

y/o estaren tránsito;asociándosea grupossocioprofesionalesconmayor statusy mayornivel

educativo.

Posteriormente,enunasegundafaseparalos títulos de Patróny Capitándeyate,entran

en la segmentaciónvariablesrelacionadascon los estilosdevida talescomo: la frecuenciacon

la que sehaceturismo, los períodosdevacacionesde los quesedisponeal año,o el interéspor

el turismo de aventuraen zonasde montaña.Es de resaltarque en estafase aparececomo

significativa en una de las segmentacionesla variable de “motivación para la navegación”,

distinguiendoentrelos quenaveganpor recreacióny turismo(hacerviajes,travesías)del resto

de motivaciones,lo que podríaserun indicadorde las nuevastipologías de usuariosbasada

másen motivacionesrecreativasy deportivasde la náutica,por lo tanto menosasociadasal

status.En fasesposteriores,con menospesoen la segmentación,entranvariablesvinculadasa

la relacióndel usuarioconel puerto,si estranseúnteo residente.

2.2.- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y NiVEL DE ESTUDIOS EN LOS

SEGMENTOS DE USUARIOS NÁUTICOS

Los doceprincipalesgruposdeusuariosobtenidosenla segmentaciónhansupuestouna

importantediferenciaciónen los metros de eslora de su embarcación,oscilandoentre los

6,ó7metrosparael grupo 2, y los 17,37 metrospara el grupo 9. Cadauno de estosgrupos

registra unas distribucionespor categoríassocioprofesionalesy nivel de estudios bien
diferenciadas,comosemuestraenel Cuadron0 2.2.1. A efectosde análisishemosdividido los

doce gruposresultantesen tres principales tipologíascon los correspondientessubgrupos,

segúnlos tipos de títulos: Capitánde yate, Patrón deyatey, Patrón de embarcacionesde

recreo.

2.2.1.- Segmentos usuarios con el titulo de “Patrón de Embarcaciones de Recreo”

(46,77%)

. Grupo 2: Eslora 6,67metros

Estegrupoestáformadoporun 20,4%de los usuariosde las embarcacionesdemenor

tamaño que utilizan embarcacionesa motor, y que elijen cuando entra en el puerto un

alojamientoen lazona,lo quequieredecirqueespreferentementeun usuarioresidente.En este

colectivola categoríasocioprofesionalmayoritariaes la deempresario(36,2%),seguramente

2t~FIRADE BARCELONA (1999)Noviembredc 1999. p.30
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pequeñosempresarios;destacael alto porcentajede trabajadores,tantocualificados(15.3%)y

enmenormediadano cualificados(4,5%),enrelacióncon el restode grupos.En este sentido

noesde extrañarel predominiodenivelesdeestudiosmedioso inferiores(67,8%):destacando

unelevadoporcentajedeusuariossólo con estudioselementales(11,3%)o bachiller(23,7%),a

diferenciadel restode los grupos.Estesegmento,portantoquedaríafuerade todarelaciónde

statussocialen la realizacióny disfrutede la actividadnáutica.

CUADRO 2.2.1
DISTRIBUCION DE CATEGORlAS SOCIOPROFESIONALESY NIVEL DE ESThDIOS POR LOS

GRUPOSOBTENIDOS EN LA SEGMENTACIÓN

Segmento Media N ESTUDIOS CATEGORIAS SOCIOPROFESIONALES
Eslora (% muestra) ELEM BACH MED SUP PRESUP PRFMD EMP FUN TRC TR140 C

TOTAL 9,565ni 866(100%>¡ 4,6% 10,1% 27,7% 56,4% 29,3% 9,5% 34,0% 8,1% 8,9%
SEGMENTOS CON TITULO DE ‘PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO” (46,77%>

1,3%

Grupo2 6,67m 177(20,4%) 11,3% 23,7% 32,8% 31,6% 11,3% 9,6% 36,2% 9,0% 15,3% 4,5%

Grupo 1 8,64m 80(9,2%) 1,3% 8,8% 38,8% 47,5% 2 1,3% 7,5% 41,3% 8,6% 13,8% 0%

Grupo3 9,4Dm 148(17,1%) 2% 6,8% 27% 62,8% 31,8% 11,5% 26,4% 14,5% 9,5% 2%
SEGMENTOSCON TITULO DE “PATRON DE YATE” (44,57%)

GrupoS 8,52m 65(7,5%) 7,7% 6,2% 32,3% 49,2% 33,9% 7,7% 33,9% 4,6% 3,1% 0%

Grupo4 10,4Dm 173(20,0%) 1,2% 6,8% 27% 62,8% 32,9% 10,4% 38,2% 6,9% 4,6% 0%

Grupo6 10,58in 53(6,1%) 3,8% 1,9% 20,8% 71,7% 37,7% 5,7% 37,7% 3,8% 1,9% 0%

Grupo7 11,13m 17(2,0%) 5,9% 11,8% 17,7% 64,7% 17,7% 23,5% 35,3% 11,7% 11,7% 0%

GrupoS 12,1Dm 78(9,0%) 5,1% 5,1% 32,1% 57,7% 35,9% 9,0% 33,3% 6,4% 7,7% 0%

SEGMENTOS CON TITULO QE “CAPITAN DE YATE” (8,66%>
Grupo 11 10,03m 27(3,1%) 3,7% 3,7% 14,8% 74,1% 51,9% 3,7% 22,2% 3,7% 14,8% 0%

Grupo12 12,69m 24(2,7%) 4,2% 8,3% 16,7% 70,8% 41,7% 8,3% 33,3% 0% 8,3% W/o

Grupo10 15,49 tu 10(1,2%) 0% 20% 10% 70% 70% 0% I0~/~ 0% 0% 0%

Grupo9 17,37tu 14(1,6%) 0% 0% 7,1% 92,9% 64,3% 14,3% 21,4% 0% 0%. 0%

Fuente:ElaboraciónPropia.EJ restohastaJiegar a íob% correspondea Ns/Nc. En NegritaJosporcentajessuperioresa Ja mediade

esacategoriaen másde0,5 puntos

/ Grupo1: Eslora8,64 metros

Estesegmentolo forman un reducidogrupo (9,2%) de usuariosde embarcacionesa
motor con título de Patrón de Embarcacionesde Recreo,que se alojan en su propio barco

cuandoentraen el puerto,por lo que estariamoshablandode transeúntes.En cuanto a las

característicassocioeconómicas,este grupo está configurado por uno de los mayores

porcentajesde empresarios(41,3%),aunquepodríanser tambiénpequeñosempresariosen su

mayoría.En estegrupoel porcentajede trabajadorescualificadosesalto (13,8%).Y, respecto

al nivel deestudiospredominanlos estudiossuperiores(47,5%)y destacael alto porcentajede

estudiosmedios(38,8%),el mayorde todos los segmentos.Podemosobservar,por tanto, que

esun grupode usuariosnáuticoscon un nivel socioeconómicomedio, queal igual queel grupo
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2 no sepuedeconsiderarla prácticade la actividadnáuticacomosímbolode status,sin más

bien que utilizan la actividadcomorecreacióny turismonáutico.

V Grupo 3: Eslora 9,40 metros

Este segmentoestá compuestopor cercade un 16% de los usuarioscon el título de
Patrónde Embarcacionesde Recreo(y algúncasode otros títulos), pero a diferenciade los
grupos2 y 1, conbarcospropulsadospor el viento. Comohemosvisto al analizarlas tipologías
en la relaciónvela-motror,el hechode ser embarcacionesde vela implica un mayor capital

cultural,lo quesedebereflejaren nuestrasvariablessobretodo en un mayornivel de estudios.
Los datosde la segmentaciónconfirman esta asociación,registrándoseunasaltas tasasde
usuanosconestudiossuperiores(62,8%),siendolos porcentajesmuchomáselevadosqueenel
resto de los segmentosanalizadoshasta ahora para titulacionessimilares. Asimismo, las
categoríassocioprofesionalesa lasqueseasociaestegrupo correspondeconun mayor capital
cultural, los Profesionales-técnicossuperiores(3 1,8%) y medios(11,5%)tienenen estegrupo

una presenciamuy alta, registrándose,por tanto, una relativa baja participación en este
segmentode los empresarios(26,4%).Aún así,el nivel socioeconómicoy educativoesmenor
que el que veremosen otras tipologías de titulaciones, por lo que la eslora es todavía
relativamentepequeña(< 10 metros).Al igual que en los gruposanterioresno sepuedehacer
una relaciónentreactividadnáuticay status,aunquela mencionadarelaciónentre la variable
vela/motory el capital cultural, haceque estegrupo puedateneralgúndestello de distinción
social,dependiendode si perteneceaun club náuticoo aunaconcesiónportuariaprivada.

2.2.2.-Segmentosdeusuariosconel título de “PatróndeYate”

V Grupo8: Eslora8,52 metros

Estesegmentorepresenta7,5% de los usuariospropietariosdeembarcacionesde menor
esloraentrelos Patronesde yate; poseenpor tanto unascaracterísticassocioeconómicasmuy

similaresa las de los segmentosanteriores,aunquela titulación le habilita para la navegación
con barcosde mayor eslora(hasta20 metros).Este segmentoestácompuestoprincipalmente
porresidentesque sealojanal entraren puertoen supropia casa(segundasresidencias),en la
casade amigos,o en un hotel, y cuya motivaciónparanavegaresmás de tipo recreativoy de
cercaniaque de hacerviajes o travesías.En estecolectivo destacanen unamismaproporción
los Profesionales-técnicossuperiores(33,85%),y de empresarios(33,9%).EInivel de estudios
esde similarescaracterísticasal grupo 1, esdecir,un 49,2%de tituladossuperioresy un 32,3%
de tituladosmedios.Aunquetal vez,dadoque entranen la segmentaciónvariablesrelacionadas
con las motivaciones,puedeserque en este segmento,en el queprofesionalessuperioresy
empresariosestánvinculadosabarcosde menoreslora,la asociaciónentrenáuticay statussea
menor.
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1 Grupo 4: Eslora 10,40metros

Estegrupoestáformadopor el porcentajemayorde usuarioscon el titulo de Patrónde
yate(20%), que sealojanen supropiobarco,o en un apartamentocuandoentranenpuerto,y

quehacenturismoregularmenteduranteel año. En estesegmentoexisteun alto porcentajede
principalescategoríassocioprofesionalesde alto statussuperandola mediageneralen estos
casos: Profesionales-Técnicossuperiores el 32,9%, los técnicosmedios el 10,4%, y los

Empresariosel 38,2%.Los estudiosmayoritariosson, por tanto, los superiores(62,8%) aunque
no sealcanzael predominoabsolutoqueveremosen otrossegmentos.Es un grupoheterogéneo
dentrode los usuariosde embarcacionesrecreativasen el quepuedenencontrarseindividuosde
alto statussocial con usuariosde motivacionesdeportivasy recreativasen la práctica de la

navegacióny las travesias.

1 Grupo6: Eslora10,58metros

Estesegmentoreducidode usuarioslo formanun 6,1% de los Patronesde yate que se
alojanen supropio barcoo en un apartamentocuandoentranen puerto,que hacenturismo de

forma reducida,y que tiene unaestanciade tránsito en el puerto. Sigue destacandoen este
grupo,como en los anteriores,el fuerte predominiode los estudiossuperiores(71,7%), más

directamenterelacionadoscon las categoríassocioeconómicassuperiores: Profesionales-
técnicossuperiores(37,74%)y Empresarios(37,74%).Ocupaun lugardefinido entrelos dos
segmentosde esta tipología que acabamosde ver respectoa la posición de statusque le
confiere su posición de clase, actividad socioprofesionaly tipo de barco de eslora que
empiezanaconsiderarsede grantamano.

1 Grupo‘7: Eslora11,13 metros

En contraposiciónal grupo 8, estegrupode reducidosusuarios(2%) forma partede la
tipologíade los Patronesde yatequesealojanen sucasapropia(segundaresidencia),en casa
de un amigo o familiar, o en un hotel cuando entranen puerto (residentes),pero cuya
motivaciónprincipal paralanavegaciónesel hacerviajes y travesías.El porcentajede estudios
superioressiguesiendoalto (64,71%),pero esel menorde estaagrupación,destacandola alta

proporción para este segmentode estudios elementales(5,88%) y bachiller (11,76%).
Asimismo, la proporción de profesionalessuperioreses muy baja (17,7%), frente la alta
presenciade Empresarios(35,29%),Profesionalesmedios(23,53%)y Funcionarios(11,76%).
Estaposición diferenciadade este grupo se deberáprobablementea que en su procesode

composiciónhaentradoen la segmentaciónunavariablede motivación,queestáalejadade la
relaciónnáutica/status.Paraestesegmentola navegaciónen sí mismaes másimportante,por
ello poseenembarcacionesmayoresa las que su situaciónsocioeconómicapodríaaugurar.Es
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un grupo dondenuestraprincipal hipótesisde relaciónentre la náuticay motivacionesde
prestigio y statusno seconfirmarían,aunqueindirectamentepodríaserrespectoal reducido

porcentajede usuariosquelo componen.

V Grupo 5: Eslora12,11 metros

Esteesun grupo compuestopor un 9% Patronesde yate,residentesqueen puertose
alojanen un apartamento(segundaresidencia),conun amarreen propiedad,o en alquiler; y
quehacenturismoregularmenteduranteel año. Aunque predominanlos estudiossuperiores
(57,7%),surepresentaciónesmenospronunciadaque enel restode la tipologíade Patronesde
yate,destacandola alta proporciónde usuariosconestudiosmedios(32,1%).En cuantoa las
categoríassocioprofesionales,dominan preferentementelos Empresarios(33,3%) y los
Profesionaly Técnicosuperior(35,9%), aunqueel predominiode éstos últimos se acentuará
aúnmásal aumentarla eslorade las embarcaciones.Estamosprobablementeanteprofesionales
y empresarios,pero teniendoen cuentala variableestudiospodemosdecir que de un nivel
inferior a los queveremosen algunode los segmentosde la tipología siguiente.Seconfirmaría
tan sólo parcialmentela asociaciónentrenáuticay status,ya que aunquese observadicha
relaciónéstano pareceser lineal dadoque los profesionalesy empresariosde estesegmento
con estudiosno tan elevadostienen embarcacionesde eslorassuperioresque las de otros
gruposde segmentosanteriores.

2.2.3.-Segmentosde usuariosconel título de “Capitán deYate”

“‘ Grupo11: Eslora10,03metros

Este segmentocompuestopor la mayor agrupaciónde usuariospertenecientesa la
tipologíade Capitanesde yate(3,1%)presentalas eslorade embarcacionesmenores.Respecto
a las motivacionesde ocio fuerade la navegaciónpresentaciertointeréspor las actividadesde
turismo rural o de aventuraen zonasde montaña;tieneentre2 y 4 periodosde vacacionesal
año,y formanpartede los usuariosde embarcacionesresidentesen puerto.Estesegmentotiene
un perfil socioeconómicoclaramentecaracterizadopor el predominio de Profesionalesy
Técnicossuperiores(51,85%),y por los estudiossuperiores(74,07%).Este incrementoen el
nivel educativoy socioprofesionalva acompañadocon un aumentoimportantede la eslora
media, lo queconfirmará la asociaciónentrenáuticay status,siendoel tamañodel barcoun
elementodiferenciadoporel tipo de titulación,ya quepodríautilizar otros de menorrangopara
estaclasede embarcaciones
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/ Grupo 12: Eslora 12,69 metros

Estegrupo estáformadoporel 2,7%de usuarioscon titulacionesde Capitanesde yate.
Con un relativo interéspor las actividadesde ocio y turismorural o de aventurasen zonasde

montaña, conno másde cuatroperíodosde vacacionesal año y, preferentementeentransitoen
el puerto donde se les hizo la entrevista.Sociocconómicamenteal igual queel segmento
anterior nos encontramoscon una fuerte proporción de usuarioscon estudios superiores
(70,8%). Por característicassocioprofesionales:los Profesionales-técnicossuperioresson
mayoría (41,7%), con alta presenciade Empresarios (33,3%), El status elevadode los
miembrosde estesegmentono esdiscutible,lo quecoincidecon el aumentoconsecuentedel
tamañode la embarcación.

0 Grupo10: Eslora15,49metros

Estees un segmentomuy reducidonuméricamente(1,16%de la muestra)compuesto
por los Capitanesde yatecon cierto interéspor las actividadesde ocio, turismo rural o de
aventuraen las zonasde montaña.Presentanun indicadorclarode “ocio ostensible”con más
de cuatro períodos de vacaciones al año. Es un grupo básicamentecompuesto por

Profesionales-técnicossuperiores(70%), con un alto nivel de estudiossuperiores(70%). Este
grupo presentaclaramenteun alto status social, y probablementemuy dinámico por las
variablesde motivacionesdel ocio que les caracterizan(número de vacaciones,interéspor

aventurasen zonasde montaña,etc.)y que secorrespondeconeslorasde embarcacionesmuy
elevadas,confirmandoplenamentela asociaciónentrenáuticay status.

O Grupo9: Eslora17,37metros

Estees el grupo de usuarioscon eslorasmásgrandesde embarcacionesllegandoa los
17,4 metros de media. Es un segmentomuy reducido formado sólo por un 1,6% de los
Capitanesde yate; con “poco” interés por los temas de ocio en zonas de montaña. El
predominiode los estudiossuperioreses absoluto(92,86%), asi como el de Profesionales-

Técnicossuperiores(64,3%). Seconfirma la tendenciamencionadasobreel reducidonúmero
de empresariosconeslorasmuy elevadas(sólo 21,4%), siendoel porcentajede profesionales
mediosdestacable(14,29%),aunqueseránseguramente,dado el nivel de estudiossuperiores,
profesionalesmuy cualificados,por lo tantoestegrupoaunquereducido,formaclaramenteuna
relaciónde alto statussocialconla actividadnáutica.

A titulo de resumen,para el conjunto de las tipologías segúnlas segmentaciones
analizadas,en el cuadron0 2.2.2 recogemosla relaciónde statussocialconla actividadnáutica-
recreativapara los usuariosespañolesde embarcacionesrecreativassegúnla titulación del
patrón para navegar.
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2.2.4.-Perfiles socioprofesionalesy statussocial por tipologías detitulación

El análisis de segmentaciónrealizadoy comentadopara cadauno de los gruposde

afinidadesfrentea la variabledependiente:eslorade la embarcación,ponede manifiestoque
no podemos hablar de un alto nivel de status social para los usuarios de la náutica
recreativa y turística espaflola ya que aproximadamente entre un 35% y un 50% de los
usuarios por titulación presentaríaesta condición social, segúnlos datos analizadosen relación
a las titulaciones obtenidaspara manejar embarcacionesde recreo; reduciéndoseentre un 10%
y un 15% segúnlas característicasde la embarcación(barcos> de 12 metros).

No obstante,sí se puedeobservarquela relaciónentrestatussocialy lasactividades
náuticas presentan una asociación según las titulaciones para los usuarios de

embarcaciones de grandes esloras con los estudios superiores y las categorías
socioprofesionales elevadas. Hemos podido comprobar que no todos los segmentos
resultantes tienen unas características relativamente homogéneasrespecto al status de los
usuariosde embarcacionesque los componen,preferentementeen el mayor porcentajede
titulaciones,las correspondientesa “Patrón de Embarcacionesde Recreo”. A pesarde no ser

variablesdirectamentede statuslas quehan formadopartede los criteriosde segmentaciónde
estosgrupos,enestesentidola variabledel título de navegaciónjuegaun papel primordial. Se
confirmaríaasí la asociaciónentrenáuticay statusa partir de las titulacionessuperioresde
Patrónde Embarcacionesde Recreo,y, preferentementepara las titulacionesde Capitánde

yate; así comoque, en la elecciónde la embarcaciónintervieneel prestigio (Distinción)que
otorgaposeerun barcodeportivodemayoreslora.

La mayoríade los usuariosde embarcacionesa los quese suponeun statusno muy
elevado,es decir, con bajo nivel de estudios(no superiores)o pertenecientea categorias
socioprofesionalessin una valoración social excesiva (trabajadoresy funcionarios) se

encuentranen los segmentosquedisponende barcosde eslorareducida,inferior a la media
(Grupos:2,1, 3 y 8). Sin embargo,seobservaqueun pequeñogrupo de éstosoptanporbarcos
de mayoreslora, lo quequedapatenteen los grupos 7 e incluso 11 (entre un 12% y 15%de
trabajadorescualificados en estas agrupaciones).Esta relación encontrada entre esloras
pequeñasy usuariosde un statusno elevado,pareceanularnuestrahipótesisde la relación
existenteentrenáuticay alto statussocial en la náuticaespañola.Comohemosseñaladolos
gruposconmenornivel de estudioso socioprofesiorial,seencuentraen los segmentos1, 2, 3 y
8, representandomásdel cincuentapor cientode los entrevistados(54,2%),siendotres de los

cuatro segmentoscaracterizadoslos formados por usuarios de embarcacionesrecreativas
manejadascone] titulo dePatróndeEmbarcacionesde Recreo.
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CIJMM4O N0 2.2.2
RELACIÓN STATUS ACTIVIDAD NÁUTICA RECREATIVA PORSEGMENTOS DE

TITULACIONES

SEGMENTO
% de la RELACIÓNDE STATUS

Media eslora
muestra

PATRON DE EMBARCACIONES DE RECREO
GRUPO 2 6,67ni 20,4 No relaciónde status

GRUPO 1 8,64 m 9,2 No relaciónde status

GRUPO3 9,40ni 17,1 Distinción social

PATRON DE YATE
GRUPO8 8,52ni 7,5 Reducidostatus

GRUPO4 10,40ni 20,0 Statusy Turismonáutico

GRUPO6 10,58 ni 6,1 Status

GRUPO7 11,13ni 2,0 Deportey Turismonáutico

GRUPOS 12,10m 9,0 Parcialmente status

CAPITÁN DE YATE
GRUPO 11 10,03ni 3,1 Status

GRUPO 12 12,69m 2,7 Statuselevado

GRUPO 10 15,49m 1,2 Alto status

GRUPO9 17,37m 1,6 Alto status
Fuente: Elaboraciónpropia

Respectoa los usuariosa los quese les suponeun alto statusse puedeafirmar que la

variable nivel de estudios, como criterio para su delimitación, tiene una relación muy
importantecon la eslora de las embarcaciones,aumentadoel porcentajede usuarioscon
estudiossuperioresa medida queaumentala eslora del barco, de eslorasmediasa esloras
mayores,incrementándoselos porcentajesdel 62,8%a másdel 70%, siendoincluso mayor la
proporciónde estudiossuperioresen los poseedoresde embarcacionesmás grandes(el 92,9%,

parael grupo 9). De nuevolos mayoresniveles de estudioscoincidencon los usuariosque
tienentítulosde navegaciónmásimportantes.Aunque,habríaqueseñalarque en algunode los
segmentosestasrelacionessonmenosacusadas,sobretodo en aquellosde eslorasmedias-altas
(grupos 5 y 7), lo que analizaremosposteriormente.

Respectoa las categoríassocioprofesionaleselevadas,comovariablede statussocial,
quedapatentecómo estascategonasaumentanal incrementarseel tamañode la esloradel

barco, aunqueesteaumentono es lineal, y la relación es menos fuerte que con la variable
estudios.En este sentido es interesantedestacarla distinción que se observa entre los
Empresariosy los Profesionalesy técnicossuperiores.Estos últimos alcanzansu máxima

concentraciónen los segmentosconembarcacionesde mayoreslora,y enmenormedidaen los
de esloramedia-baja.En los segmentospara la titulación de Capitánde Yatelos porcentajesde
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categoríassocioprofesionalesde statuses representativo;lo cual, es un indicadormásde la
relación statustítulo superiorde navegación.Por el contrario, se observamayor presencia
proporcionalde empresariosenembarcacionesde tamañomedio,coincidiendoconla titulación
dePatrónde yate,seguramentepor la inclusiónenestecolectivode pequeñosempresarios.

Los profesionalesmediostienenunadistribuciónheterogénea,peroabundanmásen los
segmentos3, 4 y 7 de embarcacionespequeñaso medianas,con titulacionespreferentemente
de Patrónde yate,pero tambiéntienenunaciertapresenciaen el grupo con barcosde mayor
eslora (Grupo 9). En general se puede afirmar que existe una relaciónentre la variable:
Categoríassocioprofesionalesy la eslora de la embarcación,aumentandoésta cuando hay
mayor presenciade categoríassocioprofesionaleselevadas,lo que corroborarlala asociación
entrenáuticay status,pero no la dependenciade ésta,pues,aparecenimportantesdistinciones
entrelos diferentescolectivosqueanulannuestrahipótesisprincipal. Estasdiferenciassepuede
deber,siguiendoa Bourdieuy a Michot, al diferentepesodel capital económicoy el capital
culturalen los diferentescolectivos(Empresariosy Profesionales-técnicossuperiores).

Asimismo,apareceenel análisisde segmentaciónla granimportanciaque representael

título que poseeel usuario de embarcacionesrecreativasa la hora de segmentarla variable
eslora, pues, a pesar de que con titulacionesmenoresde las que poseenlos usuarioses
suficienteparanavegaren la mayoríalos barcosanalizados(hasta12 metrosy 12 millas) nos
permiteobservarla relaciónentrela titulacióny el statusdel usuariosde la embarcación.Las

titulacionesnáuticassuperioresseconviertenenun signode status,inclusoenel casode queel
barcoquesetiene no seade unaesloramayor, y por tanto,estetipo de título no seanecesano.

Una mayoríade los usuariosespañolesde embarcacionesrecreativasentrevistadospodrían
navegar(segúnla prácticamayoritariade las travesíasque realizan,como tuvimosocasiónde

comprobarenel CapítuloVI) conel título de “Patrón de Embarcacionesde Recreo”.Tal como
comentamosanteriormente,las titulaciones se han convertido en una barrera dificil de
franquear.La dificultad y el grannúmerodetrámitesburocráticosnecesariosparasuobtención
no ha permitido unademocratizacióny extensiónde la náutica,representandoincluso para
algunode los usuariosunaforma de distinción,porencimainclusode la esloradel barco.

Resumiendo,la segmentaciónanalizada,segúnla titulación de los usuarios,pone de
manifiesto que no se puedegeneralizarel conceptode statussocial para la náuticaespañola.
Asimismo,sehanobservadoalgunassituacionessobrelas tendenciasde cambioen la náutica
española,estaspuedenhabersedado debido a que en la segmentaciónhan entradocomo
significativas en una segundafasevariables relacionadascon estilos de vida, tales como
frecuenciaconla quesehaceturismo,númerode períodosde vacacionesde las quesedispone,
interés por las aventurasen zonas de montaña u otros tipos de turismo, e incluso las
motivacionesprincipales para la navegación.Esto puede haber introducido una tendencia
latente,queaunqueminoritaria,puedeextenderseen el futuro, tomandoimportanciagruposen
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los queel prestigioy statusasociadoa la náuticatenganmenospeso(estedatohay que tenerlo

en cuentaen el diseñode estaspreguntasen futuroscuestionariossobreestilos de vida de los

usuariosde la náuticarecreativa).En estesentido,aunqueel grupo esrelativamentereducido
(2%), es significativo el segmento7 correspondientea Patronesde yate que se alojanen casas
propias (segundasresidencias),de amigos,o en hotelesy cuya motivaciónprincipal en la
actividadnáuticaes la de hacerviajes y travesías.Estees, tal vez, el grupo másinteresanteen
la medidaquepuedesuponerun tendenciade cambioen la relaciónnáutica/status.Estegrupo
está compuestopor usuarios muy heterogéneossocioeconómicamentehablando,pero que
compartenentreotrascosasunasmotivacionespara la navegación,y queen su mayoríano
tienenun alto status,aunquetienenembarcacionesde tamañomedio/alto.Lo cual,confirmaría

la tendenciade que sevan “diluyendoun poco los determinismossocioculturalesanteriores”,
queseestaproduciendoen la náuticaderecreoen el paísvecino.
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3.- TIPOLOGÍAS DE LOS USUARIOS POR CARACTERÍSTICAS DE LAS

INSTALACIONES NÁUTICAS

En nuestrocamino por intentarconocertodaslas posiblesrelacionesde la actividad
náutica-recreativadesdeun punto de vista sociológicoparadar respuestaa nuestrahipótesis,
daremosun pasomásparaobservarla posiblerelaciónentrelos usuariosy las instalaciones
portuaria: la relación de interéssocial es la que se estableceentre el usuario y el puerto
deportivo que le permite practicar esta actividad. Pan realizar este análisis debemos
previamente retomar la información sobre las característicasde los puertos en España,
comentadasen el Capitulo III, quenos permitaestableceruna tipología de éstos,segúnsu
modelo de gestión. Asi como estableceruna tipología de los usuariosnáuticos, segúnlos
perfiles socioeconómicos,que nos facilite su clasificación y una posible relación con los

diferentestipos de puertosdeportivosseleccionados.

3d.-CLASIFICACIÓN DE LOS PUERTOS DEPORTIVOS

La oferta de las instalacionesnáutico-deportivasy su evolucióncrecientedurantelos
treinta añosestudiadospresentaunasituaciónactual en la queEspañaposeeen conjunto 278
PuertosDeportivos,los cualesalberganunacapacidadglobal de 81.740puntosde amarrepara
embarcacionesrecreativas.El tipo de instalacionesque componedicha oferta ha estado
caracterizadodurante todo el periodo consideradopor su pequeñotamaño (menor de 300

puntosde amarre),si bien, la evolución demuestraqueen las últimas etapasel númerode
puertosde gran tamañoconstruidos(superiora los 600 atraques)seha visto incrementado;de
los 6 puertosde estascaracterísticasque existían en 1.976 se ha pasadoa los 37 puertos

deportivoscon másde 600 amarresen 1.998.

En cuanto a la distribución espacialde la oferta, desdela primera épocahasta la
actualidad, la oferta ha estado localizada fundamentalmenteen el arco Mediterráneo,
especialmenteen Balearesy Cataluña,regionesdondenacieronlas actividadesdel deporte

náutico: a finales del siglo pasadoen Cataluñay, el crecimiento de la actividad náutico-
turísticoen Balearesa partirde los añoscincuenta.Comunidadesquehanmantenidoel liderato
durantetodosestosaños,representandopor sí solascasi la mitadde las instalacionesportuarias
para uso recreativo(45%) y cercadel 40% del númerode amanes.Es importantedestacar,

asimismo,el importantecrecimientoen la décadade los noventade las instalacionesnáuticas
en el Atlántico y en litoral Cantábrico,pasandoesteúltimo litoral de II pequeñospuertosa
mediadosde los setentaa la 52 instalacionesportuariasque en la actualidadrepresentala
“EspañaVerde”. Por suparte,el crecimientode las instalacionesen el archipiélagocanarioha

sido muy espectacular,al inicio de los setentase contabacon sólo un puerto deportivo,
presentandoa finales de los noventa24 instalacionesportuariaspara uso recreativo (ver
CapituloIII, apartado2).
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El OrdenamientoJurídicoen materiade puertosdeportivos, comohemosvisto en el
Capitulo III, seencuentraen la actualidaden unasituaciónde dificil identificaciónencuantoa
la legislación aplicable en este sector. Despuésde los años transcurridos,en donde las
ComunidadesAutónomashanasumidocompetenciasexclusivasdesdeel primer momento,la
legislaciónautonómicaen dicha materiaesunanormativaescasa,dispersay que regula,en la
mayoríade los casos,aspectosmuy puntualesdel régimende los puertosdeportivos. Las
deficienciasde La Ley de Puertosdel Estado y de la Marina Mercantedel 1992 se han
recogidoen partepor la Ley de Puertospor la Ley 62/1997,de 26 de diciembre,aunquepara
algunosjuristas los puertos deportivosno estánreguladospor estanueva ley21.

En la actualidadexistendistintosmodelosde gestiónde los puertosdeportivosen las
ComunidadesAutónomas,contemplandolas instalacionescon infraestructurasde distintos
tipos; pero, en todo caso,destinadasa embarcacionesde recreoy deportivas,explotadascon
un determinadomodelode gestión.En unmismo puertopuedenexistir diferentesinstalaciones,
con distintos titularesen cuantoa las actividadesy suexplotación:ofertapública, en puertos
de la comunidad; Puertosdel Estado;las concesionesen Puertosde la Comunidad;Puertosde

la Comunidad;y concesionesprivadasde la Comunidad

Parasimplificar la complejasituaciónjurídicay administrativade las concesiones,en
nuestrainvestigacióna la hora de la selecciónde los 60 puertostomadoscomo muestra
representativadel conjuntode las instalacionesportuariasen nuestropaís,hemosreducidolos
tipos de puertos deportivosa tres principales categorías:los Clubs Náuticos, Gestión de

promociónprivada,o Gestiónadministrativa.

CUADRO N0 3.1.1

MODELO DE GESTION DE LOS PUERTOS SELECCIONADOS

TIPO DE N0 DE MUESTRAS
GESTIÓN

ClubNáuticos 28

Promociónprivada 22
Administrativa. 10

Fuente:Elaboraciónpropia

21 “Los puertosdeportivosno estánreguladospor la Ley dePuertosdel Estadoy de la MarinaMercante,sólo de

forma indirectapuedehaberalgunacuestiónqueles afecte”.GARRIDO, E. (1998)“Los PuertosDeportivosenla
Nueva Ley de PuertosDeportivosy de la Marina Mercante”.VIII Simposiumde PuertosDeportivos. Gijón.
Mayo, 1998 (Ver CapituloLII, p363). 596
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11.1.-Los PuertosDeportivosy las variables socioeconómieasmunicipales

En la evolucióndel sectorde la náuticarecreativaen España,hay quedestacarque si
bienen los primerosañosel crecimientodela infraestructurasurgióparaatendera la incipiente
demanda,a lo largode lasdiferentesetapasha quedadopatentequela ofertaen el sectorno se
ha desarrolladoparalelamentecon las necesidadesrealesde la demanda;por el contrario,el
crecimientoexperimentadoseha visto muy condicionadopor distintosfactores:el modelo de
planificacióny ordenacióndel litoral, el crecimientoinmobiliario-turísticode la ofertaturística

de nuestro país en los años setenta y principios de los ochenta; las transferencias de

competenciasde los puertosdeportivosa las CC.AA. ocasionandoun nuevo retraso en la
planificación náutico-turísticodel litoral y distintos e importantesproblemaslegislativosen
materiasde competenciassobrelas instalacionesnáuticas(entreellas las competenciassobre
las instalacionesmenorespor partedel Estado),aúnhoy no resueltos;y, fundamentalmente,
desdenuestropunto de vista, la descoordinaciónde competenciasentrelas Administraciones,
ya fueseel Estadoo laspropiasComunidades.

El crecimientosostenidode la demandaa lo largo de los treinta añosestudiadosnos
indica que su evolución ha pasadopor diversasetapas.Despuésde toda una décadade

crecimiento(desde1969 hasta1.981 el sectorno cesó de aumentar),esa mediadosde los 80
donde la práctica de la náutica recreativa experimentó un pequeño retroceso, como
consecuenciade las crisis económicas.Sin embargo,con la reactivaciónde la economía
españolaal comienzode losaños90 sereanudóel interéspor la náuticadeportivaapreciándose

un espectacularincremento de la demandaen los primeros años que continúa hasta la
actualidad.

Para poder estableceruna tipología de puertostendremosquecompararno sólo el
modelo de gestiónportuaria, sino también, las característicasde los puertos(en especialel
númerode amarres)con las variablessocioeconómicasque definenlos municipios en donde
éstossehanlocalizado,pordosrazonesmetodológicas:

- Para estableceruna tipología de puertosque tenga en cuenta las características
sociocconómicasy turísticasde los municipios dondeestos se ubican cuando sean
relevantes.

- Y, para asegurarnosque al medir la relación entre los usuarios y el puerto deportivo
no estemosmidiendo la relación de éstoscon el municipio (segundasresidencias),sino

surelaciónconel tipo de gestióndel puerto.
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Para ello hemosrecogidouna seriede variablessocioeconómicasde los municipios,
obtenidasdel Anuario Comercial de Españade 199922, de algunade las cuales se espera
obtenerunacorrelacióncon el númerode amarresde los puertos,en especialvariablestales
cornola población,o el nivel económicoy el índiceturísticodel municipio.

A continuaciónrecogemosel contenidode los principalesindicadores:

• Población (Poblaciónde derecho segúnelPadrón de 1996).

• Variación de la población (entre el Censode 1991 y el Padrónde 1996)tanto entérminos
relativoscomoen absolutos.

• Extensión (enkilómetros cuadrados).

• %Paro/ Población de derecho (paro registrado a 1 de Julio de 1998, y población de

derechoa 1 de Mayo).
• Nivel económico,medidocomoel índice de rentafamiliar disponible (sumade todos los
ingresospercibidospor las economíasdomésticasen un año) por habitantepara 1997 y
estratificadoen diezniveles.

• Cuota de mercadomedida por el promedio de númerosíndices de 6 variables:población,
númerode teléfonos,automóviles,camiones,oficinas bancariasy actividadescomerciales

minoristas.
• Índice Turístico medido en función de la cuota de este sector en el impuesto de

actividadeseconómicas,quea suvez sebasaen la categoríadel establecimiento,el númerode
habitaciones,y el gradode ocupación.

• Teléfonos (número de lineasy solicitudes pendientesde instalación a 31 de Diciembre de

1997).

• N0 de Automóviles(Parqueautomovilísticomatriculadoa 31 de Diciembrede 1997).

• N0 de Camionesy furgonetas,así comootrosvehículos,parquetotal a31 de Diciembrede
1997.

• N0 dc Oficinas bancarias:Sucursalesabiertasal público por bancos,cajasde ahorroy

cooperativasde crédito, total y disgregado,a 31 de Diciembrede 1997.
• Actividades Industriales sujetas al impuesto de actividades económicas.Fecha de
referencia31 de Diciembrede 1997.

• ActividadesComercialesMayoristas,númerodeactividadesdel comerciomayoristaa 31
deDiciembrede 1997,derivadasdel ImpuestodeActividadesEconómicas.
• Actividades comercialesMinoristas, número de actividadeso licencias de comercio
detallistasujetasal Impuestode ActividadesEconómicas,total y desagregadopor sectores.
Dichas actividadesse identifican con las que la Clasificación Nacional de Actividades

Económicas(CNAiE) del INE (Instituto Nacional de Estadística)consideracomercioal por
menor.

22 ANUARIO COMERCIAL DE ESPANA(1999).DatosestadísticosMunicipales.Pp.10-13
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• Superficie del comercio minorista (metros cuadradosde las actividadescomerciales
minoristasa31 de Diciembrede 1997)

• Actividades de Restauracióny Bares.Comprendefundamentalmentelas actividadesde
cafés,bares,cafeteríasy restaurantes,aunquetambiénincluye heladerías,quioscos.Los datos
estánreferidosa 31 deDiciembrede 1997.

• Indice de Actividad Económicaque refleja la participaciónde la actividad económica
municipalen 1997 en el total nacionaldel impuestode actividadeseconómicas,empresariales
y profesionales.

La tipología de los puertosla obtendremosmedianteun análisis de correspondencia23
contandocon: las variablessociocconómicasdel municipio de localizacióndel puerto, su
relacióncon la comunidadautónomay, el númerode amarresde cadauno de los puertos
seleccionados.Los indices de correlación entre dos variablesoscilan entre —1 y 1, y nos
muestranel gradode asociacióno dependenciade éstas,siendo el 1 la máximaasociación
positiva, -1 la máximaasociaciónnegativa,y O la ausenciade relacióno asociaciónentrelas
variables. La relación de las característicaso variables del municipio que han sido
seleccionadas,observandosu correlaciónconel númerode amarres,sehan realizadopara las

CC.AA. por zonasmarítimas:Atlántico y Mediterráneoy, parael conjuntodel litoral español.
En el Cuadron0 3.1.2. serecogenlos datosparael total del litoral y por zonasmaritimas,en el
Anexon0.2. sepuedenobservarporCC.AA.

Si analizamoslos resultadosobtenidos,a diferenciade lo que cabriaesperar,no se
detectaningunacorrelacióndigna de menciónentre las característicassocioeconómicasy
turísticasde los municipiosy el númerodeamarresparala muestraseleccionadaen el total del
litoral nacional.Todoslos índicesoscilanentre0,15y 0,2, o correlacionesinclusomenores,lo
que indica la inexistenciade correlacionesimportantes.Es decir, a partir de las variables
propiasdel municipiono sepuedeexplicarla localizacióndel puertoen relaciónconel número
de amarres.(Ver cuadron0 3.1.2).

La diferenciación entre las zonas litorales: Atlántico y Mediterráneo presenta

correlacionesalgo mayores,peropoco importantes,en algúncasosignificativas,peroque no
lleganal 0,4, lo quenos presenta,nuevamente,que los tipos de puertossegúnel númerode

amarres proyectadosen el litoral español no guardan relación con la característica
socioeconómicasde los municipios.

23 G. FERRANDO, M. (1982). Socloestadistica:Introducción a la estadística en Sociología. Centro de
InvestigacionesSociológicas.Madrid. El análisisdecorrespondenciaestudiael tipo derelaciónexistenteentredos
variablesde intervalo, lo que nos permite el estudiode variación conjunto de las variables, su intensidad y
direccióno sentido.El coeficientedecorrelación(Karl Pearson,1857-1936)lo quemide en realidades la cantidad
dedispersiónen relacióna la ecuaciónlineal de mínimoscuadrados.El porcentajede varianzaexplicadapor los
coeficientesdecorrelaciónlos podemosentender:<20 ¾,insuficiente;entreel 20%y el 40%,bajo; entre40% y
70%sustancial;y,> del 80%alto. Pp.253-271. 599
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No obstante,si fijamos el tipo deanálisisde correlacionesporCC.AA., los indicadores
presentan nuevasvaloraciones y, ofrece correlaciones interesantes en algunas comunidades

autónomas.En las comunidadesde: Cataluña,el País Vasco, Galicia, Murcia, y Cantabria
ningunade las correlacionesesestadísticamentesignificativaen conjunto;pero, en el restode
las CC.AA. litoralespresentanvariablesaisladasqueson demaneraimportanteen relacióncon
el modelodeordenaciónterritorial, queconvienedestacar(Ver CuadroN0 3.1.3).

De las correlacionesencontradasentre las variablesmunicipalesy el número de

amarresde los puertos en las diferentescomunidadesautónomas,cabe destacarque en la
ComunidadBalear,una de las de mayor desarrollode la náuticade recreo,es la única que
presentacorrelacionesimportantescon el índice turístico de los municipios. Asimismo, y
conjuntamentecon este índice, cabe destacarla importante correlación existente con las
actividadesde restauracióny bares,tambiénmuy relacionadascon el turismo; la cual, también
aparecede modo importanteen la ComunidadCanaria.Otra de las correlacionesque aparece
de forma importanteen variasde las comunidadeses el Indice de Actividad Económica,que
podemosentenderqueconel aumentodel númerode amarresdel puertoaumentala actividad
económicadel municipio. Las correlacionesen el caso de Andalucíason poco importantes.
EstosindicadoresparaAsturias,aunquesonmuy altos,hayquetomarlosconprecaución,pues,
sólo seha tenidoen cuentael puertode Gijón.

Estosresultados,en nuestrointento preparatoriode los indicadoressocioeconómicosy
turísticosde los puertosdeportivosespañoles,ponende manifiestolas apreciacionesque ya
habíamoscomentadoen el Capítulo III sobre la ausenciade un modelo de planificación la
oferta de instalacionesnáuticasrecreativasy la ordenacióndel litoral para la práctica del
turismo náutico acordea las necesidadesrealesde la demandade usuariosde embarcaciones
recreativas:

¿ El modelo de planificación y ordenacióndel litoral para diseñar las instalaciones
náutico-recreativasde los puertosdeportivos,no ha seguidounoscriteriosdeadaptar
las instalacionesa las caracterfsticasde la demanda(nacional e internacional) ni en

relacióna la proteccióndel impactomedioanxbiental,sino másbien, sedejallevar por el
modelode crecimientourbanísticodel turismo descontroladode los primerosañossesenta

y setenta,dondehan primado más las posibilidadesde venta de apartamentosen las
urbanizacionespróximasal entornodel puerto deportivo (inmobiliario-turístico),que las

característicassocioeconómicasdel municipioy el perfil social de la demanda,en función
de las necesidadesde equipamientose infraestructurasnecesariaspara la práctica de las
actividadesdeportivasy turísticas.
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CUADRO 3.1.2

CORRELACIONENTRENÚMERO DE AMARRES Y VARIABLES MUNICIPALES

VARIABLES Correlacióncon número de amarres

MUNICIPALES TOTAL ATLÁNTICO MEDrrERRÁNEO

Hectáreas -0,081 0,0116 -0,1316

Altitud -0,077 -0,0047 -0,0411

Población 0,152 0,3379 0,1163

Vari~ciénAbsolutaPoblación -0,044 0~0252 -0,0489

VariaciónRelativaPoblación 0,209 0,0554 0,2019

Extensión(Km2) -0,088 0,0024 -0,1496

%Paro/PoblacióndeDerecho -0,036 0,1111 0,0824

Nivel Económico 0,160 -0,1696 0,1213

CuotadeMercado 0,164 0,3394 0,1308

IndiceTuristico 0,189 0,1516 0,1600

Teléfonos 0,163 0,3360 0,1342

Vehículosa Motor 0,176 0,3370 0,1432

Automóviles 0,179 0,3325 0,1466

Camionesy Furgonetas 0,181 0,3311 0,1441

Motocicletas 0,148 0,3496 0,1194

Autobuses 0,165 0,2893 0,1318

Tractores 0,172 0,3365 0,1392

OtrosVehículosaMotor 0,179 0,3613 0,1455

OficinasBancarias 0,173 0,3099 0,1476

Bancos 0,186 0,3156 04597

Cajas 0,155 0,2903 0,1323

CooperativasdeCrédito 0,144 0,1583 0,1047

ActividadesIndustriales 0,176 0,3038 0,1493

Activ. ComercialesMayoristas 0,147 0,2894 0,1256

Activ. ComercialesMinoristas 0,165 0,3588 0,1356

Activ. ComercialesAlimentación 0,163 0,3818 0,1320

Total No Alimentación 0,166 0,3294 0,1374

vestidoy Calzado 0,162 0,3202 0,1369

Hogar 0,173 0,3399 0,1425

RestoNo Alimentación 0,164 0,3274 0,1353

Total GrandesSuperficiesy Otros 0,J61 0,3316 0,1315

GrandesAlmacenes 0,182 0,2921 0,1477

1-lipennercados 0,181 0,2902 0,1337

AlmacenesPopulares 0,052 0,1682 0,0177

ComercioAmbulantey Mercadillos 0,167 0,3297 0,1360

Otros(GrandesSuperficies) 0,148 0,3022 0,1294

CentrosComerciales 0,140 0,2475 0,1209

SuperficieCentrosComerciales 0,157 0,2515 0,1339

Activ. deRestauracióny Bares 0,185 0,3356 0,1542

IndicedeActividad Económica 0,151 0,3052 0,1272

En Negritalasconelacionessignificativasenel testdel chi cuadrado(72)
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CUADRO N0 3.1.3

CORRELACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS ENTRE NÚMERO

DE AMARRES Y VARIABLES MUNICIPALES

COMUÑIDÁD

AUTONOMA

ANDALUCíA

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

VALENCIA

MAYORES CORRELACIONES

SIGNIFICATIVAS (~2)

VariaciónRelativaPoblación(0,447)

SuperficiedeCentrosComerciales(0,992)

ActividadesComercialesMayoristas(0,990)

VariaciónAbsolutadePoblación(0,4742)

IndiceTurístico (0,4738)

Total GrandesSuperficiesy Otros(0,4781)

ComercioAmbulantey Mercadillos(0,4751)

Otros(GrandesSuperficies)(0,5267)

ActividadesIndustriales(0,5115)

OTRAS CORRELACIONES

SIGNIFICATIVAS DE INTERES

ÑÑeI Económico(0,384)

IndicedeActividad Económica(0,985)

ActividadesIndustriales(0,985)

ActividadesdeRestauracióny Bares(0,4596)

IndicedeActividadEconómica(0,4419)

ActividadesdeRestauracióny Bares(0,4521)

IndicedeActividad Económica(0,4265)

IndicedeActividad Económica(0,4888)

Cuotade Mercado(0,4879)

Fuente: Elaboraciónpropia

3.2.2.- Las Tipologías de Puertos Deportivos

A la hora de agrupar los puertos deportivosse puede optar por dos estrategias:
prescindir de las característicassociocconómicasde los municipios para estableceruna
tipología de puertosdebidoa las bajascorrelacionesexistentes,y agruparlos puertospor tipos

de gestiónsegúnel númerode amarres,o contarcon las variablesmunicipalesa pesarde su
poco pesoparano perderinformación,yaque estascorrelacionessí ofrecendatosde interésa
nivel autonómico.Paraintentardarmáscontenidoa la investigaciónhemosoptadopor llevar a
caboambasestrategiasparalelamente.Utilizandoel primermodelo,esdecirsin tenerencuenta
las variablesmunicipales(TIPOLOGÍA A) y, en segundolugar, contandoconlos indicadores
socioeconómicos(TIPOLOGÍA B):

a) Clasificaciónpor númerodeamarresy tipo degestión(ILPOLOGLA A)

En la tipologia A, sehanclasificadolos puertosdeportivosen función de los trestipos
de gestiónseleccionadosy del númerode amarressegúnla agrupaciónde los tipos de puertos
analizadaen el CapituloIII: c 300, pequeños;entre300 y 600, medianos;y, > de 600. Lo que
nospermiteobtenernuevetiposdistintos:

PUERTOSAl: Aquellospuertoscon tipo de gestiónadministrativay un númerode amarres
inferior alos 300.
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PUERTOSA2: Aquellospuertos
comprendidoentre300 y 600

PUERTOSA3: Aquellospuertos

superiora los 600.

PUERTOSA4: Aquellospuertos
inferior alos 300.

PUERTOSAS: Aquellospuertos
comprendidoentre300 y 600.

PUERTOSA6: Aquellospuertos
superiora los 600.

PUERTOSA7: Aquellospuertoscon
amarresinferiora los 300.

PUERTOSAS: Aquellospuertoscon
amarrescomprendidoentre300y 600.

PUERTOSA9: Aquellospuertoscon
amarressuperioralos 600.

con tipo de gestiónadministrativay un númerode amarres

con tipo de gestiónadministrativay un númerode amarres

contipo de gestiónde club náuticoy un númerode amarres

contipo de gestiónde club náutico y un númerode amarres

contipo de gestiónde club náutico y un númerode amarres

tipo de gestiónde promociónprivaday un númerode

tipo de gestiónde promociónprivaday un númerode

tipo de gestiónde promociónprivaday un númerode

b) Clasificación por número de amarres y variables socioeconómicasdel municipio

(TIPOLOGÍA B)

Al optarpor la segundaestrategianos encontramoscon el problemade que la ausencia
de correlacionesentre el número de amanesy las característicassocioeconómicasdel
municipiodificultan la construcciónde unatipología depuertosquerecojaestasvariables.Sin
embargo,si reducimosel númerode variablessociocconómicasde los municipiosestudiadosy
seleccionamoslos principales indicadores municipales: extensión del municipio, indice
turístico, restaurantesy bares y diversasvariableseconómicas(nivel económico,cuota de
mercado,índicede actividadeconómica,cooperativasde crédito, superficiescomerciales,% de
paro,vehículosamotor)y los relacionamoscon el númerode amanesy el tipo de gestióndel
puerto,establecidoanteriormente.Medianteel análisisde conglomerados(o Clusters)podemos
definir las tipologíasde los puertosdeportivos,tipos depuertosB.
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El análisis de conglomerados24(o Clusters) es una técnica de interdependenciaque
trabajaagrupando(enunaseriede conglomerados)o distinguiendolos casosen función de sus
valoresen un conjuntode variables,no haypor tantovariablesdependientese independientes,

sino quetodasellasconmayor o menorpesosirven paraesaclasificaciónen conglomerados.
Los conglomeradossonelegidosde maneraquelas diferenciasentreellosresultenmáximasy
cadaunode ellosse caracterizapor el ClusterCenter (o centrodel conglomerado).El Initial
ClusterCenter: esla primeraestimaciónde las medidasde las variablesde cadauno de los
conglomerados.Por defecto,seseleccionaentrelos datos un númerode casosadecuadamente
separadosigual al númerode conglomerados.Los centrosde conglomeradosinicialesse usan
comocriterio paraunaprimeraclasificacióny, a partir de estemomento,se vanactualizando.
El Final ClusterCenter:son los valoresmediosde variablesdecadaconglomeradodespuésque
todos los casoshayansido asignadosen sus conglomeradosfinales. La distanciade un caso
respectoal ClusterCenterdel conglomeradoen el que estáagrupadoesla Distanciaeuclidiana
o la Distanciaeuclidianaal cuadrado(distanciaentredos casoscalculadacomo miz cuadrada
de la sumade los cuadradosde las diferenciasentrelos valoresde cadavariable al cuadrado:
medida de la distanciaentreparesde casos,sumade las diferenciasal cuadradoentre los

valoresparatodaslas variables).

Esteanálisisaplicadoa las variablesreferidasde los municipios,utilizando el método
Quick Clustex?5,nos permiteestablecerunasegundaTipologíaB, con7 categoríasde puertos

diferenciados.Los conglomeradoshansidoelegidosde maneraque las diferenciasentreellos
resultenmáximasy cadauno de ellos secaracterizapor el ClusterCenter:

PUERTOSB 1: Puertospreferentementede tipo deportivoo dársenas,situadosen municipios

muy pequeflos,con un númeromedio de amarresy unosindices de actividad económicay
turísticamuy bajos.

PUERTOS B2: Puertos preferentementedeportivos o dársenas, situados en municipios
pequeños,con un número pequeñode amarresy unos índices de actividad económicay

turísticamuy bajos.

24 MARTINEZ RAMOS, E (1984). Introduccióna lastécnicasdeanálisismultivariableaplicado a las ciencias
sociales.Edición a cargode J. JavierSánchezCarrión. CentrodeInvestigacionesSociológicas.Madrid.Paraeste
autor, “El objetivo del análisisde clusteres el siguiente:dadoun conjuntodeindividuos(M) y teniendode cada
uno de ellos una infonnación(14). el análisis serácapazde clasificarlosen gruposde maneraque los individuos
pertenecientesa un grupo (y siempreconrespectoa la informaciónde que se dispone)serántan similarescomo
seaposible. Esta técnicade clasificacióntiene su origen en la biología, ciencia en la que el problemade la
clasificaciónde las especiesadquieregranrelieve.El propioRobenR. Sokal (1977)deciaquela clasificaciónes
uno de los procesosfundamentalesen la cienciay que los fenómenosdebenserordenadospara que podamos
entenderlos.Estatécnicaha sido aplicadaa varioscampos,incinidoel campodela sociologíaempírica.Pp. 165-
205

25 GORDILLO, M. (1999).CentroInformáticodeEstadisticasySondeos,S.A..Todo el tratamientoestadisticoha

sidorealizadopor el CentroInformático,bajo la direccióndeManuel Gordillo
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PUERTOSB3: Puertospreferentementedeportivoso dársenascon gestiónde club náuticoo

promociónprivada,situadosen municipiospequeños,conun númeromedio de amarresy unos
indicesde actividadeconómicay turísticamuy bajos.

PUERTOSB4: Puertospreferentementedeportivoso dársenascon gestiónde club náuticoo

promociónprivada, situadosen municipios pequeños,con un númerode amarresmedio, un
indicede actividadeconómicabajo,peroun indiceturísticoelevado.

PUERTOSBS: Puertospreferentementedeportivoso dársenascon gestiónde club náutico o
promociónprivada,situadosen municipiospequeños,conun númerode amarresinferiora la
media, un índice de actividad económicamuy bajo, pero un índice turístico ligeramente
inferiora la media.

PUERTOS B6: Puertos preferentementedeportivos o dársenas,situados en municipios

medianos,con un númerode amarresinferior a la media, un índice de actividadeconómica

muy bajo y un índiceturísticorelativamentepequeño.

PUERTOSB7: Puertos preferentementedeportivos,dársenaso marina con gestiónde club

náuticoo promociónprivada,situadosen municipios importantes,con un numerode amanes
superiorala media,un índicede actividadeconómicay turísticamuy elevados.

3.2.-TIPOLOGÍA DE USUARIOS DE LOSPUERTOSDEPORTIVOS

Parala clasificacióntípológicade los usuarioshemosrecurrido,al igual queen el caso
anterior,a un Análisis de Conglomeradoso Clustersteniendoen cuentasólo algunasde las
variablessocioeconómicasobtenidasen la encuestarealizadaen 1997a los usuariosespañoles
de embarcacionesen lospuertosdeportivos.

• Edad

• Nivel de estudios

• Categoríasocioprofesional

• Esloradel barco

Aplicandola Técnicade Quick Cluster,hemosobteniendouna agrupaciónde usuarios

españolesde embarcacionesrecreativasen puertosdeportivosque podemosclasificaren seis

tipologías diferentes:

- JÓVENES NO INDEPENDIZADOS (.INI), N = 19(2,2%)

- PROFESIONALES SUPERIORESIEMPRESARJOS(PS/E),N =357(41,2%)
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- JÓVENES PROFESIONALES/EMPRESARIOS (JPE), N = 155 (17,9%)

- PROFESIONALES Y TECNICOS MEDIOS (PTM), N = 155 (17,9%)

- GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS (GMPE), N = 99
(11,4%),y

- TRABAJADORES CUALIFICADOS (TC), N = 81(9,4%)

En el cuadron0 3.2.1 podemosobservarla distribuciónde las variablesindependientes
seleccionadasparael estudioen cadaunade las tipologías.De acuerdocon estosporcentajes
recogidoslas característicassociológicasparacadauna de las tipologías de usuariosde los
puertosdeportivosespañolesson las siguientes:

TIPOLOGÍA 1: JÓVENESNO INDEPENDIZADOS(JNI)

Estegrupo es el máspequeñonuméricamente(2,2%),y es el menossignificativo a la
horadeanalizarlas tipologias.Estegrupoestácaracterizadopor la edadde los usuarios,

el 63,1%. son jóvenes, menores de 31 años. En cuanto al nivel de instrucción
predominanlosestudiosno superiores(destacandoestudiosmediosconel 42,1%de los
casos,y bachiller con un 26,3%). La mayoría(94,7%) no indica su situaciónlaboral
(probablementeno trabajan) y naveganen barcos con esloras variadas(cualquier
tamaño),aunquepredominandobarcosde medianoy pequeñotamaño:un 52,6% entre
7 y 9 metrosde eslora,y un 26,3%hasta6 metros,la esloracomofactor predominante
del tipo de barcossesitúaentre 10 y 15 metros.Por las característicassocioeconómicas

de este colectivo son, probablemente,los hijos de los usuariospropietarios de las
embarcacionesquesepodríanencuadraren el restode tipologías,principalmentede los
tipos: (PS/E)y (OMPE).

TIPOLOGÍA 2: PROFESIONALES SUPERIORES/EMPRESARIOS (PS/E)

Este es el grupo mayoritario de usuarios españolespropietarios de embarcaciones
recreativas(41,2%)quetieneunagran importancia.Estácompuestoexclusivamentepor
personascon edadessuperioresa los 40 años, básicamentecomprendidasentre 41-60
años(94,1%):entrelascohortesde 41 y 50 añossesitúanel 67,5%;y, entrelos 51 y 60
años,el 26,6%.Respectoal nivel de instrucción,alcanzanel máximonivel de estudios,
éstos son mayoritariamenteestudios superiores(81,2%) y, en menor cuantía: los
estudiosmedios(18,8%).La situaciónlaboral predominanlos Profesionalesy Técnico

superiores(47,9%); y, Empresarios(45,9%), alcanzandoentre las dos categoríasel
93,8% de los casos.En cuantoal tamañode susbarcosla mitad conespondea las
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eslorasentre 10-15m (50,1%),seguidosde los barcosconeslorasinferioresentre7 y 9
metros(36,4%).Las característicassociológicasde estegrupo podríadefinir el tipo de
usuario españolde embarcacionesrecreativas.

CUADRO 3.2.1

DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES EDAD. NIVEL DE ESTUDIOS. CATEGORIA
SOCIOPROFESIONAL. Y ESLORA DEL BARCO ENTRE LAS DIFERENTES mOLOGIAS DE

USUARIOS

EDAD

NC

<20Años

21-30 Años

31-40Años

41-SO Años

51-60 Años

>61 Años

NIVEL DE ESTUDIOS

1%

0,5%

8,3%

24%

43%

18%

5,2%

36,8%

10,5%

52,6%

TOTAL 1,JNI 2PS/E 3JIPE 4PTM 5GMPE 6TC

TOTAL 1 866(100%) 2,2% 41,2% 17,9~/~ 17,90/o 11,4% 94%

NC 1,3%

ELEMENTALES 4,6%

BACHWLER 10%

UNIV. MEDIOS 27,8%

UNIX. SUPERIORES 56,2%

CATEGORIA SOCIOPROFESIONAL

NC 9%

EMPRESARIO 33,8%

PROF. SUPERIOR 29,3%

PROF. MEDIO 9,6%

FUNCIONARIO 8,1%

TRAE.CUALIFICADO 8,9%

TRAE. NO CUALIFICADO 1,3%

ESLORA

NC

<6 Metros

7-9 Metros

10-15 Metros

>15 Metros

0,2%

17,7%

18,7%

39,6%

3,8%

- 67,5%

- 26,6%

- 5.9%

25,3%

5,3%

26,3%

42,1%

94,7%

5,3%

18,8%

81,2%

5,3%

45,9%

- 47,9%
- 0,8%

26,3%

52,6%

10,5%

10,5%

7,8%

38,4%

50,1%

3,6%

Ennepitalos porcentajessignificativos enel testdel chicuadrado(~2)

1,3

0,6%

18,7%

79,4% 8,1%

31,3%

37,4%
23,2%

4%

21,2%

43,4%

3 0,3%

1%

25,9%

24,7%

37%

12,3%

2,5%

21%

38,3%

34,6%

3,7%

0,6%

7,7%

36,8%

45,2%

9%

0,6%

0,6%

2,6%

56,8%

40%

50,3%

40,6

9%

2,6%

12,9%

84,5%

9%

39,4%

51%

0,6%

27,3%

67,7%

4%

1%

8,6%

7 7,8%

13,6%

13,5%

31,6%

49,7%
5,2%

14,8%

45,2%

3 5,5%

3,9%

40,4%

44,4%

13,1%

2%

1,2%

44,4%

30,9%

21%

2,5%

607



CAPITULOVII: TIPOLOGÍASDE USUARIOS ESPAÑOLESDEL TURISMO NÁUTICO

TIPOLOGÍA 3: JÓVENESPROFESIONALES/EMPRESARIOS(JI>E)

Estees un grupomásreducido(17,9%) estácompuestopor usuariosde embarcaciones
con característicassimilaresa la anterior, pero másjóvenes:con edadesbásicamente
entre21-40 años(98,1%): la mayoríael 79,4%,comprendidosentrelas cohortesentre
31 y 40 añosy, un 18,7%,entre21 y 30 años.En cuantoal nivel de estudiospresentan
mayoritariamenteestudios superiores (84,5%), aunque también hay una reducida
presenciade estudiosmedios(12,9%)y, bachilleres,peroen menorcuantía(2,6%). La
situaciónsocioprofesionalde los usuariosde embarcacionesde estatipología por tipo
de actividadsonpredominantesla de Profesional-Técnicosuperior(51%) y Empresario

(39,4%). Los miembrosde este grupo optan también por barcosde gran tamaño,
destacandolaseslorasentre10-15 m (49,7%),aunquetambiénhay presenciade barcos
menores(31,6%coneslorasentre7 y 9 metros,y un 13,5%con eslorasmenoresde 6
metros).

TIPOLOGíA4: PROFESIONALESY TÉCNICOSMEDIOS(PTM)

Los usuariosespañolesde embarcacionesde recreo pertenecientesa esta tipología

(17,9%) estánsituadosmayoritariamenteen unascohortesde edadentre los 31 y 50
años(81%), aunquese concentranusuarioscon otrasedadesen los dos extremos:más
jóvenes(7,7% entre 21 y 30 años) y con edadessuperiores,entre los 50 y 60 años
(9,0%). Sunivel de instrucciónesbásicamentede estudiosuniversitariosde tipo medio
(56,8%); y, de tipo superiorel 40%. Las categoríassocioprofesionalesdominantesson
las deProfesional-Técnicomedio(50,3%)y Funcionario(40,6%). En cuantoal tamaño

de las embarcacionesen las que navegan presentan esloras variadas, aunque
predominanlos barcosmedioso pequeños:entre7 y 9 metros (45,2%);y un 14,8%,
parabarcosmenoresde 6 metrosde eslora. Sóloun 35,5%de los entrevistadocomenta
tener barcos de esloras superioresentre 10 a 15 metros. Estas pueden ser las
característicassociológicasdel usuarioespañoldetipo medio.

TIPOLOGÍAS: GRANDES,MEDIANOS Y PEQUEÑOSEMPRESARIOS(GMPE)

A estegrupode usuarios(11,4%)pertenecenlos individuosbásicamentemayoresde 40
años (91,9%), repartiéndosede modo muy parejo la proporción de usuarios de
embarcacionesen las diferentescohortesde edad: un 31,3%entre 41 y 50 años; un

37,4% entre51 y 60; y, un 23,2% con másde 60. En relaciónal temade estudios
finalizados,estos sonmayoritariamentebachilleres(43,4%) y algunosestudiosmedios
(30,3%), aunque destaca de forma importante el número de propietarios de
embarcacionesque sólo alcanzaronestudios elementales (21,2%). La categoría

profesionalmayoritariamenteesla deEmpresarioen un 67,7%de los casos,porcentaje
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en el que se localizaranlos grandes, medianosy pequeñosempresarios.En cuantoal
tipo de barco que utilizan para la actividadrecreativa,éste presentaunaesloramás

pequeñaqueen las tipologíasanteriores:los usuariosde barcosde esloraentre 7 y 9
metrosrepresentanun 44,4%,en las mismasproporcionespara las embarcacionescon

eslorasmenoresde 6 metros (40,4%); siendo sensiblementemenorel porcentajede
barcosmásgrandes(13,1%)paraeslorascomprendidasentre10 y 15 metros.

TIPOLOGÍA 6 TRABAJADORESCUALIFICADOS (TC)

Es el grupo más reducidode las categoríassocioprofesionalesestablecidas(9,4%).A

estecolectivo pertenecenusuariosdeembarcacionesconedadesmuy variadasentrelos
21-60 años, distribuyéndosede forma casi homogéneaentrelas diferentescohortesde

edad: el 25,9%,entre21 y 30años;el 24,7%,entre31 y 40años;el 37%, entre41 y 50
años, siendoesteel tramo de edadmás numeroso;y, por último, un 12,3%entre51 y
60. En cuantoal nivel de estudiosrealizadostambiénhayunadistribuciónhomogénea
entre: elementales(21%), bachilleres(38,3%) y medios(34,6%), correspondiendoa
estatipología sólo un 3,7% de usuarioscon estudiossuperiores.Por el contrario, este
grupo si presentaunacategoríaprofesionalpreferentementedominantede Trabajadores
cualificados(77,8%),aunqueen menormedida,encontramostambiénlos Trabajadores
no cualificados(13,6%)y Funcionarios(8,6%). Respectoa] tamañode la embarcación

de la quedisponenpara la actividad recreativaéstassonmayoritariamentede esloras
pequeñas:casi la mitad tienenbarcosmenoresde 6 metros de eslora(44,4%);el resto
presentaotros tamaños,un 30,9%conbarcosde 7 a 9 metrosy, un 21%conbarcosde
eslorasentre10 y 15 metros.

Esteanálisis de conglomeradosnos permite conocercómo seclasifican los usuarios
españolesde embarcacionesrecreativasen los puertosdeportivosatendiendoa las variables

sociocconómicasy segúnel nivel de estudios.Porun lado,seobservacomoel grupoprincipal,
el másnumerosodentro de los usuariosnáuticos(con un 41,2% de nuestramuestra,a gran
distancia de los demás grupos) y que hemos denominado “PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS”(PS/E)estáconstituidopor Profesionales-técnicossuperiores
y Empresarios,con estudiossuperiores,y de edadescomprendidasentrelos 4 1-60 años,que
poseenbarcosde alta esloraentre 10 y 15 metros.El perfil de estatipología es representativa
de la actividadnáuticaespañolacoincidiendoplenamentecon las característicassociológicas
que hemosobservadoen el conjuntode encuestase informesanalizadosen los últimos veinte
años entre 1977 y 1997 para los usuarios de la náutica española,que comentamosen el
Capítulo VI. Manteniendo las cuatro caracteristicassociales: alto status, madurez
masculinidady la utilización de la embarcaciónpreferentementeen tiempo de vacacionesde

verano,lo quenos presentaun tipo de usuarionáuticomuy definidoy conpocoscambiosen la
estructurasocioeconómicaenlas dosúltimasdécadas.
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El siguientegrupo respectoa su importancianuméricaes el quehemosdenominado
“JOVENES PROFESIONALES/EMPRESARIOS”(con un 17,9% de los casos) cuyas
característicassocioeconómicascoinciden a grandes rasgoscon las del grupo de (PS/E),
encontrandosesólo una variable que les diferencie realmentede este grupo: su edad. Este
conjunto de usuariosde embarcacionesestáformado preferentementepor personasjóvenes

entre 21 y 40 años; predominandouna proporción algo mayor de Profesionales-Técnicos
superioresrespectoalos empresarios;lo cual,seexplicafácilmenteporel factoredad.Sonpor
tanto personasde la misma clase social, que provienenmayoritariamentede familias con
relación tradicional en las actividadesnáuticas. Por lo que se puede afirmar que han
reproducidoel capital cultural de sus predecesoresy reproduciránel mismo modelo de la
prácticade las actividadesnáuticasen susfamilias.

El resto de las tipologías las podríamosenclasaren las nuevas “clases medias
emergentes”y la “pequeñaburguesíatradicional” que representanporcentajesmuy reducidos

en la prácticade las actividadesnáuticasrecreativas:los “PROFESIONALESY TÉCNICOS
MEDIOS” (PTM) con un 17,9% ;y, los ‘PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS”

(PME) conunlí,4%.

Un indicador más que corrobora que la actividad náutico-recreativano se ha
democratizadoen nuestro país lo representael reducidoporcentajede “TRABAJADORES
CUALIFICADOS” (un 9,4%) con embarcacionesrecreativas,frente al 20% de Obreros y
Empleados,y el 10%de Agricultores,segúnlos datosde la encuestade Franciapara 1993 (ver
CapítuloIV). Así como, el reducidogrupo de JÓVENES NO INDEPENDIZADOS (.INI) que
practicanlas actividadesnáuticasenembarcacionessuperioresa 6 metrosde eslora(un 2,2%).

3.3.-TIPOLOGÍASDE USUARIOSPORTIPODE PUERTODEPORTIVOS.

Una vez quehemosdefinido las tipologíastanto para los tipos de puertosdeportivos
(clasificados en dos agrupacionesdiferentes) como para los usuarios de embarcaciones
agrupadosen diferentescategorías,la técnicaestadísticamás pertinenteque nos permite
analizarla relaciónentre las tipologías de puertosy los usuarios(individuos) es el análisis

factorial de correspondencias26.Estatécnicanospermiteobtenerunacorrespondenciaentrela

26 GARCíA SANTESMASES,J.M. (1984). Introduccióna las técnicasde análisis ¡nultivariable aplicadoa las

cienciassociales.Edición a cargo de 3. Javier Sánchez Carrión. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
Para este autor, “la rápida generalización del usos de esta técnica de análisis de datos de debe fundamentalmente a
lo adecuada que resulta su utilización para atacar problemas de análisis donde juegan un papel importante las
variables nominales. El impulso inicial fUe dado por la escuela francesa de análisis de datos y a uno de sus
fundadores, J.P. Benzecri, que puede citarse como eJ primer autor de esta técnica en lo que se refiere a sus
aspectos descriptivos y algebraicos; es decir, al ataque de tablas de contingencia fUera dcl marco de la estadística
inferencia] clásica.
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tipología de usuariosy las tipologíasde puertos.La utilizaciónde estatécnicarespondea la
necesidadde proflmdizaren el conocimientode las posiblesrelacionesde dependenciaquese
establecenentrelasvariablescategóricasobservadasen la actividadde la náuticarecreativaen
nuestropaís,paraconocercómolos distintosvaloreso categoríaspuedenexplicarsi existeesta
relaciónentre los tipos de puertosdeportivosque se han implantadoen el litoral, segúnel
modelo de gestióny númerode amanes,con las tipologías de usuariosde las actividades
náutico-turísticas.

El caminoutilizadoparallegara esteresultadoesapropiadopararepresentarlas tablas
defrecuencias,en las cualeslos datoscorrespondena doscriteriosde clasificación.En nuestro
caso: Filas: tipologíasde usuarios;y Columnas.Tipologíasde puertos.De la representación
simultáneadeamboscriteriosseobtienela correspondenciaentrela tipologíade usuariosy las
distintastipologíasde puertos,así como,la correspondenciaentreunatipologíade puertosy las

diferentestipologíasde individuos. El métodoes el siguiente:Partiendode unamatriz P de

datos,aplicamosla métricax2definidapor las fórmulas27quese exponena continuaciónpara
llegaralas “Matrices De Inercia” de la variablecolumnay dela variablefila:

Casocolumnas:4 = Xi l/pJ (py/p.j)— (pg~/p,,’>f

Casofilas: tu’ = 25 l/g~f cp¿¡/p¡J — (pvj/pn>/

Dichasmatricesde Inercia se diagonalizan,obteniendodos espaciosquedebidoa las

propiedadesde la métrica~2, son totalmentesolapables.Del total de dimensionesobtenidas
(lasnecesariaspararepresentarel 100%),podemosprescindirde aquellascuyacontribucióna
la variabilidadtotal de la nubede datosseapequeña.Las dimensiones1 y 2 representanen

nuestraprimera tipología (A) el 76‘2% , y en la segunda(B) un 75,3%deltotal entrelas dos.

De las Puntuacionesde fila o de las Puntuacionesde Columna, obtenemos las
proyeccionesde los vectores fila y columna en el subespacioseleccionado.En ambas
tipologías:sobre2 dimensiones.

Mediante la CTA (Contribución de fila o columna a la dimensión) y la CTR

(Contribuciónde la dimensiónenla fila o columna),obtenemos,en nuestrocaso,las tipologías

deusuarioso depuertosquedefinenlasdistintasdimensiones(vertablasenel anexon0 3.)

Los datosobtenidosdel análisisfactorial de correspondenciasnos permitedefinir una
representacióngráfica de la relación entre la tipología de usuarioscon cada tipología de

Las consideraciones que se hacen para llegar a los resultados son de carácter genérico y están dentro de las
técnicas descriptivas de la estadistica, no pudiendo debido precisamente a esto extender en principio ninguna de
las conclusiones que se obtenganmásallá del conjunto colectivo observado” pp.75-103
27

GORDILLO, M. (1999). CentroInformáticodeEstadisticasySondeos,SA.Op.cit.
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puertos,asícomoun cuadroresumenque nosexpresala relaciónobtenidaentrecadacategoría
de la tipologíade usuarios,por cadacategoríade las dostipologíasde puertosestudiadas:“A”
y “B’. En primer lugar, veremoslos resultadosde correspondenciasobtenidoscon la primera
Tipologíade puertos“A”, sin teneren cuentalas variablesmunicipalesen la localizacióndel
puerto deportivo, para después,analizar las correspondenciasobtenidas con la segunda
Tipologíade puertos“B”, queincluye las variablesmunicipales.

3.3.1.-Tipologíade los usuariossegúnlos puertos“A”

El análisis factorial de correspondenciasentre la tipología de usuarios españoles de
embarcacionesde recreoy los tipos definidosde puertosdeportivos“A” en nuestropaís, según
el modelo de gestión y la distribución del número de amanesno presentaun importante
númerode relaciones:

CUADRO N” 3.3.1
TIPOLOGÍA DE LOS USUARIOS NÁUTICOS SEGÚN EL TIPO DE PUERTODEPORTIVO

TIPOLOGIA DE USUARIOS NÁUTICOS TIPOS DE PUERTOSDEPORTIVOS “A”

• .IOVENES NOINDEPENDIZADOS(JNI)_y__Puertos Pequeños de Gestión Administrativa

• PROFESIONALES TECN. MEDIOS • Clubes Náuticos Pequeños y,
PTM) Puertos Medios de Promoción Privada

• JOVENESPROFESIONALES¡EMP(JPE)
• TRABAJADORESCUALIFICADOS (TC) Puertos Pequeños de Promoción Privada

El restode tipologíasy clasesformanun conglomeradodondeesdificil obtenerunarelaciónclaraentre
puertose individuos.
Fuente:Elaboraciónpropia

El análisis de correspondenciasresultanteno permite,en principio, unas importantes
conclusiones,pues,la falta de relacionesde correspondenciaentrelos usuariosy los tipos de

puertosdeportivosdificultan las apreciacionesteóricas.Por el contrario, si podemosobtener
infonnaciónsobrela situación:
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- Segúnesta clasificación de puertosdeportivos, no existe una relaciónclara entre las
característicassocioeconómicasde los usuariosy el tipo de puertodeportivoque utilizan,
No seobservaunamayorpreferenciapor un tipo de gestiónu otra, o porun tamaño,según
el número de amarresdel puerto, ni según las característicassocioeconómicasde los
usuariosde la náuticarecreativa.El grupo másnumerosoy significativo de usuariosde
instalacionesnáuticas: PROFESIONALES SUPERIORES/EMPRESARIOS(PS/E), no

ohtiene una correlaciónsignificativa con ningún tipo de puerto. Por e1 contrario,
verifica los comentariosrecogidoshastael momentosobre la dispersiónde la actividad

náutico-recreativaen la ordenaciónterritorial y la planificaciónde las instalacionesparala
prácticarecreativasegúnlas necesidadesconcretasdela demanda.

-Asimismo, se observan unas pequeñascorrespondenciasentre algunas tipologías de
usuariosy de puertos,comose puedeobservaren el Gráfico n0 3.3.1.,por ejemplo: la de
los “JÓVENES NO INDEPENDIZADOS” por los Puertos Pequeños de gestión

administrativa; los “PROFESIONALES Y TÉCNICOS MEDIOS” con Clubs Náuticos

pequeñosy PuertosMediosde promociónprivada;y, los PuertosPequeñosde promoción
privada utilizados por los “JÓVENES PROFESIONALES Y EMPRESARIOS” y los
“TRABAJADORES CUALIFICADOS’. Como podemosobservar estas relacionesno

siguen un tipo de orden representativo,ni escalamientojerárquico de condición
sociocconómica,por lo que es dificil obtener alguna conclusión panicular de las
correlacionesobservadas;al margende las tradicionalesrelacionesde los usuarioscon la
instalaciónnáuticapor otrosmotivos, másde tipo: geográficoy territorial (proximidada la
residenciahabitual o segundaresidencia);económico,precio del amarretanto en tránsito

comoparalos residentes;social,tradiciónfamiliar conel club náuticoo puertodeportivo;o
simplemente,poderdejarel barco en un puerto dondeexistenamarreslibres para poder
atracar.

3.3.2.-Tipología de los usuariossegúnlos puertos“B”

El segundomodelo de Tipologíasde puertos deportivos(B) correspondea variables
mássocioeconómicasdel municipio con los principales indicadoresmunicipalesdonde se
localizanlas instalacionesportuariasen relaciónal modelo de gestióny el númerode amarres
del puerto. En el cuadro siguiente se recogen las correspondenciasentre la Tipología de
usuariosde embarcacionesderecreoy los Tiposde puertosdeportivossegúnla opciónB:
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CUADRO N0 3.3.2
TIPOLOGÍA DE LOSUSUARIOSNÁUTICOS SEGIJNEL TIPODE PUERTODEPORTIVO “B

’

TIPOLOGÍA DE USUARIOS NÁUTICOS TIPO DE PUERTO DEPORTIVO “B”

• JOVENES
PROFESIONALES/EMPRESA.(JPE)

• TRABAJADORESCUALIFICAD. (TC)
• PROFESIONALESY TECNICOS

MEDIOS (PTM)

• Puertos Medios en municipios pequeñosy de

bajaactividadeconómicay turística

• Puertos Pequeñosen municipios medianos de
bajaactividadeconómicay turística

• GRANDES,MEDIANOS Y
PEQUEÑOSEMPRESARIOS(OMPE)

• PuertosPequeñosen municipios pequeñosy de

bajaactividadeconómicay turística
• Grandes Clubs náuticos (o PromocionesPrivadas) en municipios grandes y de alta

actividadeconómicay turística

• PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS(PS/E)

• Clubs Náuticos Medianos (o Promociones
Privadas) en municipios pequeños de baja
actividadeconómicaperoaltaturística

• Clubs Náuticos Pequeños (o Promociones
Privadas) en municipios pequeños de baja
actrv’dadeconómicay turística

Los“JóvenesNo Independizados”(.INI) no tienenunarelaciónclaraconningunatipologíadepuerto
Lospuertosdetipo 83 no tienenunarelaciónclaraconningunatipologíade individuos

Fuente:Elaboraciónpropia

En estesegundoanálisisfactorial de correspondenciasentrelos usuariosy la Tipología

de puertosdeportivos ‘B” (con la inclusión de las variables socioeconómicasmunicipales)

presentaunaseriede conclusionesdistintasy con un ciertogradodeaproximacióna la realidad
desdeel punto de vistade la estructurasocioprofesionaldel usuarioy el tipo de instalaciones

28

náuticasqueutiliza, tantoparalos usuariosdebasecomoentránsito

Al contrario del análisis anterior en esta ocasión se observa una relación muy

definida entrelas caracteristicassocioeconómicasy de statussocial del usuariocon el tipo de

puertoque sueleutilizar. Podemosobservarque al introducir en el análisis el tipo de puerto

segúnlas variablesmunicipaleseconómicasy turísticas,esteanálisisde correspondenciagana

enprofundidady sedetectanunascorrelacionesestadísticamentemássignificativas,comose

puedeapreciaren el Gráfico n0 3.3.2. Lo que ponede manifiesto,que el usuario estámás

supeditadopor las característicasde gestióndcl puertodeportivocon posibilidadde un punto

de atraque:club náuticoy promociónprivada,quepor el tipo de municipioen queseencuentra

28 Paraun ajustemásfino enel métodode la investigaciónsetendrían que realizardos tiposdistintosde análisis

factorial de correspondencias:usuariosde Basey usuariosen Tránsito enel puertosdeportivos.No obstante,en
nuestrocasolas muestrasno sonsuficientementegrandesparaun análisisde estetipo, por lo que hemosdecidido
no realizarlo. Asimismo, el comportamientode los usuariosen tránsito, generalmentese correspondecon la
utilización de puertosdeportivosde las mismascaracterísticasde su puertode atraquede base.Por lo tanto,los
resultadosresultantespuedenacercarseengranmedidaal comportamientogeneralde lanáuticaennuestropaís.
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la instalaciónnáutica,dentro de su entorno geográficode residenciahabitual o temporal
(segundaresidencia).Diferenciándoseclaramentela utilización de las instalacionesnáuticas
deportivassegúnrelacionesde statussocial y condiciónsocloeconómicade los usuarios.Lo
cual, confirmanuevamenteque la actividadde la náuticarecreativaen nuestropaísestá

polarizadaprincipalmentepor los clubsnáuticosy los puertosde gestiónprivada:

-Al ser este un análisis en el que la tipología de puertos recoge la intervenciónde las
variablesmunicipaleseconómicasy turísticas, para el grupo de usuariosque más nos
interesa, desde nuestro punto de vista sociológico, el de PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS(PS/E) por ser mayoritariamenterepresentativode la

actividad náutico-recreativaen nuestro país, obtiene correspondenciasaltamente
significativascon: los Clubs NáuticosMedianos(o PromocionesPrivadas)en municipios
pequeñosde bajaactividadeconómicaperoaltaturísticay los Clubs NáuticosPequeños(o
PromocionesPrivadas)en municipiospequeñosde bajaactividadeconómicay turística.Se
observa,por tanto,unapTeferencia(o tradición>muy definidade estecolectivode usuarios
por los Clubs náuticos tanto si se localizan en municipios pequeñoscon alta o baja
actividadturística. Es decir, estegrupo socioeconómicoy de alto statussocial prefiereun
tipo de puertogestionadopor un club náutico,o de promociónprivada,quecomohemos
advenidoen los capítulosanterioresconlíeva un tipo de actividad y de actitud ante la
náuticabasadapreferentementeen relacionessocialeslocalizadasen círculos cerradosque
mantienenla tradición familiar de esta actividad recreativay deportiva de élite como
patrimoniode unospocos,caracterizadosen granpartepor sugradode “Distinción”.

-Por su parte, los Empresarios: Grandes, Medianos y Pequeños (OMPE> dividen sus

preferencias entre los puertos pequeños de gestión administrativa situados en municipios
pequeños y los grandes Clubs Náuticos o de gestión privada en municipios de alta

actividad turística y económica. Según el análisis de correspondencias podríamos decir que
los pequeños empresarios fonnarían parte del primer tipo de puertos y, los medianos y

grandes empresarios se decantarían por las instalaciones gestionadas por los clubs náuticos
o de tipo privado, que les situaría en una posición mayor de status social respecto a la
actividad recreativa y turística. Reproduciendo estos usuarios, al igual que el grupo
anterior, una separación social en la práctica de la actividad náutica-recreativa y turística,
aunque en este último subgrupo de empresarios la relación hacia la actividad náutica se
produce por su “capital económico”. Las diferencias no se pueden ajustar porque al diseñar
la encuesta no hemos distinguido suficientemente entre tipos de empresarios.

-Las dos agrupaciones de correspondencia restantes presentan una clara tendencia social

respecto a la polarización de la actividad náutica en nuestro país en relación al status social
y las condiciones socioeconómicas de los usuarios que utilizan las instalaciones portuarias.

En efecto, las nuevas “clases medias ascendentes”: “Jóvenes Profesionales y técnicos’t, los
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“Profesionalesy Técnicosmedios”y los “Trabajadorescualificados”no formanpartede las
instalacionesnáuticasgestionadaspor los clubsnáuticoso puertosprivados.Realizandolas

actividadesrecreativasde la náuticadeportivaen puertosmediosy pequeñosde municipios
pequefioso medianosconunaactividadeconómicay turísticareducida.Lo cual, pone de

manifiestoque generalmentela prácticade la actividadnáuticaparaestosgrupos sociales
se realizaen instalacionesportuariasdistantesal caráctercerradoquetradicionalmentehan
mantenido los Clubs náuticosy los puertosdeportivosprivadosen su relación con la
promociónde los deponesnáuticos,impidiendo parauna gran mayoríade los casos,el

accesode los nuevos contingentesde usuariosa este tipo de instalaciones,bien por
necesidadeseconómicaso por perteneceraotrosgrupossociales.

La utilización metodológica de las dos tipologías de instalaciones portuarias

relacionadasconlos perfilessocioeconómicosde los usuariosnospermitendefinir unaseriede
conclusionescomunesacercade la relaciónentrelas tipologíasde usuariosy las características
de las instalacionesnáutico-recreativas:

Los variablessocioeconómicasy turísticasde los municipios dondeestánlocalizadoslos

puertosdeportivosy el tipo de gestiónde la instalaciónson altamenteimportantesparala
determinaciónde la relaciónde clasesocialy del statusde los usuarioscon relacióna las

instalacionesportuarias.

• Por el contrario, si únicamentese definen las tipologías de los puertos deportivosen
funciónde los tipos de gestióny sudimensionamientopor númerode amanes,no permite
observar las relaciones de correspondenciaentre las tipologías de puertos y las

característicassocioeconómicasde los usuarios.

• La asociaciónrelevanteque seobtienesobrela función que han cumplido históricamente

los clubs náuticosy los puertosprivadosde conservarla vinculaciónentrela náuticay las

clasesaltasmás tradicionalesen nuestropais, corroborala segundasubhipótesisante la

correspondenciaqueseobservade los puertosgestionadosporlos ClubNáuticosy puertos

privados entre los “PROFESIONALES SUPERIORES/EMPRESARIOS(PS/E) y los
EMPRESARIOS(GMPE), que en conjunto representancercadel 50% de los usuarios
náuticosespafiolesde la muestra.Confirmandolos planteamientosteóricosy empíricosque
sehablanexpuestoen los capítulosanteriores,al señalarel caráctercerradoy elitista que
han mantenido los Clubs Náuticos, que en algún caso, aún hoy mantienenestas
institucionesrecreativasy deportivassin animode lucro.

• Sin diferenciarentrelos tipos de usuariossegúnutilicen la instalaciónnáuticaen el usode
las embarcacionesdeportivas:tránsitoy base,seobtienenimportantesasociacionesconun
ordenamientológica y enclasamientode la estructurasocial de los usuarioscuandose
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incorporanlas variablessocioeconómicasy turísticasmunicipalespor tipos de puertos
deportivos. Es decir, aunque la actividad náutica en nuestro país presentadiferentes
tipologias de usuarios,con distinto nivel socioeconómicoy edad,en sumacon distintos
estilosdevida, seobtieneunaasociaciónsegúnlos diferentestipos puertos,estaasociación
sevangraduandode un tipo de gestiónde puertoa otro segúnseasciendeen la estructura
social. Enlos PuertosDeportivosde gestiónprivaday en los Clubs Náuticosse concentran
los mayoresíndices de status social, cercanoa la mitad de los usuariosespañolesque
participaronen la encuesta.Por lo tanto, la adscripciónde los usuariospor tipologías
socioeconómicasa los distintospuertosdeportivossegúnel tipo de gestiónnuevamente
anularíala hipótesisprincipalde“que el TurismoNáuticoestáreservadoa los grupos
de alto statussocial en Espafla”,pues, aunquesesiguenmanteniendoconnotacionesde
statussocial parauna ligeramayoríade los usuarios,existendistintosgrupossocialesque
sin cumplirestascaracterísticasparticipanenla actividadnaútico-recreativaen los distintos
puertosespañoles..
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4.- TURISMO NÁUTICO O STATUS SOCIAL EN LA PRACTICA DE LA

RECREACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN ESPAÑA

Parte de la hipótesis principal de nuestrainvestigaciónmanteníaque “que no ha
existida el Turismo Náutico como tal en nuestropaíshasta la aperturade las nuevas
modalidadesnáutico-deportivas:Windsurfing, submarinismo,canoa, remo, etc, realizadas

fuera de las tradicionalesinstalacionesde los PuertosDeportivosy Clubes Náuticos”. A lo
largode los distintoscapítulosde estetrabajoestahipótesisha sidocomprobadaampliamente

respectoa la ausenciadel turismo náutico como Producto Turístico consolidado; no
obstante,la ausenciadel turismo náuticose ha producidotanto fuera de la actividadde los
puertosdeportivoscomoenla actividadde éstos.

La otra partede la hipótesismanteníaque “ el turismo Náutico está reservadoa los
gruposdealto statussocial”. Luegoseentenderíaquela actividadde la náuticaenEspañaestá
relacionadacon las actividadesrecreativasentorno a las instalacionesportuariasde acceso
restringidoa unagran parte de la población,pueshan mantenidoun marcadoaislamientoy
distinciónsocialde los usuariosporencimade la propiaactividadrecreativay turística,que le

conferiríaun sentidode statussocial. Pero,¿Realmentepodemoshablaren el sentidoamplio

del alto statussocialenla actividadnáutico-deporivaespañola?

La connotaciónaristocráticade la náutica en Españaes clara, la influencia de la
instituciónmonárquicaen el deportenáuticoy en los clubs náuticos,así como supapel en su

difusión parececlara en nuestropaís. Desdefinales del siglo Xlix, los monarcasespañoles
(hastalos actuales)hansidoy son miembrosde honor de clubs comoel de Barcelonao el de
Palma.Ya desdesu nacimientoel Club Náutico de Barcelonay el Club Náutico de Mallorca
quedanligados a la institución de la monarquíacon las visitas de los monarcasy las
competicionescomo la Copadel Rey o la CopaInfantaSofia. La Copadel Rey, al igual que la

CasaRealhajugadoun importantepapelen el augede la náuticaen nuestropaís,en especial

parael turismo de Baleares,aunqueno ha ayudadoa cambiarla imagenaristocráticade esta

actividadrecreativa.

El otro elementosignificativo parala practicade la actividadnáuticaha sido el papel

que han representadolos clubs náuticos.Se puedeafirmar que los clubs náuticosdesdesu

nacimientohanestadoen manosde la clasedominante,y han sido un signode diferenciación
social y de ciertoexclusivismo,que en la actualidadaúnperduraen muchasde las instituciones
del litoral español.Así, desdesu inicio, los clubsnáuticoshan estadomarcadosporun claro

matizde distinciónsocial,comoactividadbásicamentede las clasesmásprivilegiadas.

Estaes una situaciónque ocurría en mayor o menor medidaen el resto de países

europeos,porquela prácticade la náuticatiene unascaracterísticasque seasocianfácilmente
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conel capital cultural de las clasesprivilegiadas.Intuitivamenteasociamosla náuticaconlas
clasessocialesprivilegiadas,paraBourdieu (1991) “Todas las característicasque percibe y

apreciael gusto dominanteseencuentranreunidasen unosdeportescomoel golf, el tenis, la
navegacióna vela o a motor, la equitación, el esquí, la esgrima:practicadosen lugares
reservadosy separados(clubs privados)”. Tendríamospor tanto a la navegacióny a los

deponesnáuticosdentrodel gustode las clasesdominantes.La náuticahasidoundeponede la
aristocraciay la alta burguesíaporquese correspondecon el capital cultural queestasclases
poseen.“Este capitalcultural fabricaun habtuis proclivea deponessin excesode gastofisico,

quesepracticansin luchafisica directaentresereshumanos,quesepracticaentrecompañeros
elegidosdentrode unespacioreservadoy restringido(Club Náutico),en los quesetienecierta
libertad,y para los que se necesitaun relativo largo periodode aprendizaje”.En la náutica
españolaconcurrentodasestascaracterísticaslo quela hacenun deponeelitista, propiode las

clasesdominantes.

Asimismo,desdeel punto de vista sociológico,hemosdefinido quelos gruposde status

songruposbasadosen el honor que confiereciertacaracterísticade estilosde vida entre sus

miembros(la pertenenciaal club náutico).Estacaracterísticatiendea estarcorrelacionadacon

situacionesde clase,pero nunca coincidecon éstas,y en situacionesde cambio económico
fuertetiendea diferenciarse.La posicióneconómicaen la medidaqueconfierehonoresporque
setransformaparcialmenteen un grupode status,pero siempreintervienenotros factores.Los
grupos de statusson comunidades,por tanto, como tales, por un lado desarrollanvalores
comunesy sentimientosde pertenencia,de solidaridad,y de oposicióna los no miembros.

Pero,por otro, implican normassocialesque los miembrosdebencumplir, y estilos de vida

que debenseguir, y estosrefuerzanel sentimientode grupo. Estos gruposen algunoscasos
monopolizanbienes u oportunidadesmateriales(grupos deportivos, Clubs de actividades

recreativas,y, Clubsnáuticos,enpanicular).En los momentosde fuerte desarrolloeconómico
y cambio las tensionescreceny los gruposde status seresistenal cambio que suponeuna

pérdidade privilegios.

En la Europa occidental en las últimas décadascon el surgimiento de la sociedad
postindustrial,la aristocraciay la alta burguesíahan resistido frente al aumentodel capital
económicode las nuevasclasesmediasy han resistidotambiéna travésde su capital cultural
diferencial,queincluía la valoracióny disfrute de las entidadesdeportivas,como la náutica.

Perolas nuevasclasesmediasfuncionaleshan adoptadotambiénestegusto por la náuticaen

muchos paises, siendo el caso paradigmáticoFrancia, aun estandomarcadopor el nivel
económicode los participantesy suposiciónsocial seha producidoun cambioen la actividad

recreativa.Comovimosen el CapituloIV, la creaciónde instalacionesportuariaspúblicasy los
modelosde gestiónmixtos, así como la construccióny fomento de las Instalacionesmenores
(Station Voile, NautismeenFínistére,, etc) parala actividadnáuticade los jóvenesy de la
familia, hanpermitido quese difimda y populariceel turismonáutico.Lo cual, confirmaríala
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primensubhipotesisy, confirmaríaque el comportamientode la actividadnáuticaen España,
en generaly del turismonáutico,enparticular,ha sidodistinto

EnEspaña,las estrategiasdefensivasde las clasesdominantesamenazadasenel mundo
de la náuticahanresistidoel envitedel cambiosocioeconómicoqueseha producidoennuestro
país en los últimos quince años. Las clases dominantesenrocadasen clubs cerrados y
exclusivistas,han fomentandouna imagen elitista de la náutica,mantenidosu posición
aristocráticaen la práctica de la actividad recreativay turística de la náutica. En el caso

español,lasclasessocialesdominantes(aristocraciadel deporte)se han resistidoa compartir
unos habtuis con las nuevasclasesmediasascendentes,ya que les hubierahecho perderla
capacidadde distinciónquelasprácticasderivadasde esehabitusotorgan:directamentepor la
incapacidadde éstasparaaccedera las instalaciones(Clubs Náuticos y PuertosDeportivos

prinvados),e indirectamente,ante la ausenciade Instalacionesmenoresparala práctica de la
náuticaque posibilitaranla actividad recreativadesdelas edadesinfantiles y juvenilesa una

capamásextensade la población.

Por lo tanto, en la náutica de recreo españolalo que se ha producido es una
profundizaciónde esta situación, ya que en las característicasde la náutica deportiva y
recreativase concitala resistenciade la antiguaclasedominantey el sentidode distinción.

Aunqueesposiblequesevislumbreamedio-plazoun cambioen estaimagenelítista,asociada
a las antiguasclasesdominantesde la náutica,si se fomentala participaciónde la población
infantil y juvenil en general,y de la familia, en particular.En efecto,ennuestroanálisissobre

la náutica deportiva y recreativa,hemospodido comprobarque la aperturade los clubs

náuticos como forma de adaptacióna las condiciones impuestas por el mercado, está
cambiandolos estilosde vida y los privilegios aristocráticosde antañode los participantesen
la náuticadeportiva,difuminandoel conceptode statusde los usuariosy separandoel concepto
de grupo social que se le intentó dar tradicionalmentea la náuticadeportiva y recreativa
española.

En las últimasdécadas,paralelamenteal procesode modernizaciónen España,en Europaseha
vivido un situacióndetransfonnaciónen la recreacióny en la actividadturística,situaciónque
ha venido marcada por el proceso de cambio que se ha producido en la los países

industrializados;por el cual, comovimosen los primeroscapítulos,la demandaha cambiado
sustradicionalespautasde sol y playa haciaunosproductosmásdiversificados:en contacto
conla naturaleza,la recreacióny el deporte.El turismonáuticoy la realizaciónde actividades
de ocio: náuticasy acuáticas,han dejadode ser unaactividad reservadaa las clasesmás
privilegiadas o las grandesfortunas.En Españapor su parte, tambiénse ha producidoun
aumentode la actividadnáutica-recreativaasí comoen el númerode instalacionesportuarias,
de embarcacionesy del númerode usuariosque las utilizan, quepodemoscifrar a finalesde los
noventaen mediomillón de españoles,númeroaunmuy reducidoencomparaciónconnuestro
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entorno europeo.No obstante,a pesar de los cambios sociales y económicosen nuestra

sociedad,se puede decir que no ha habido un cambio significativo en el perfil social y
económicodel usuario de las actividadesnáuticas.Y todo ello a pesarde los importantes
cambiosestructuralesque hantransformadola sociedadespañola,en esteperiodo,pero a los
que la náutica,a grandesrasgos,ha permanecidoaisladacomo un grupo social privilegiado,

ajeno a la evolución que esta prácticarecreativay turística tomaba en los paísesvecinos,
preferentementeen Franciadondeseha convertidoen un productoturísticode gran demanda.
La explicaciónrecogidaen los capitulosanterioressobrelas causasy factoresque hanincidido
en la reducidaevoluciónsocial de la actividadnáuticaen nuestropaísverifica la segunda
subhipótesisplanteadaen la investigación.

Por tanto, ante los cambios socialesque se han producidoen la práctica y en la
actividad turística y deportiva de los españolesen las últimas décadas,las actividades
náutico-recreativasen nuestro país en los treinta últimos años no han presentanun tipo
de cambio social: el tradicional perfil social del usuario de embarcacionesnáuticas ha
permanecido estable: se resumeen cuatro característicasesenciales:la masculinidad,la
madurez,el alto statussocial y, principalmenteque la actividadde la náuticarecreativase
realizaentiempodeocio,enperíodosdevacacionesdeverano.

Sin embargo,desdeun punto de vista empírico, al profundizaren los métodosde
investigaciónsocial(análisismultivariable), los indicadoressociológicosde los usuariosde la
náuticarecreativaen los puertosdeportivosde nuestropaís,segúnla encuestarealizadaen
1997,no permitegeneralizarsobreel conceptode alto statusen la náuticaespañola:

e El análisis de segmentación(“Tree Analysis”) realizadosegún la eslora de la

embarcación,ponede manifiestoque no podemoshablarde predominiode alto
statussocialparalos usuariosde la náuticarecreativay turísticaespaflolaya
que aproximadamenteentreun 35%y un 50%de los usuariospor titulación parala
prácticarecreativa,presentaríaestacondiciónsocial, segúnlos datosanalizadosen
relación a las titulaciones obtenidas para manejar embarcacionesde recreo;
reduciéndoseentreun 10% y un 15% segúnlas característicasde la embarcación

(barcos > de 12 metros).Lo cual, anularla la hipótesis principal de la
investigaciónrespectoa “que el turismoNáuticoestáreservadoa losgruposde alto

statussocial”.

• No obstante,sí se puede observarque la relación entre statussocial y las
a vidadesnáuticaspresentanunaasociaciónsegún las titulacionespara los
usuarios de embarcacionesde grandes esloras con estudios superioresy

categoríassocioprofesionaleselevadas.Hemos podido comprobar queno todos
los segmentos resultantes según las titulaciones para el manejo de las
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embarcacionestienen unas característicasrelativamentehomogéneasrespectoal

statusde los usuariosquelos componen,preferentemente,parael mayorporcentaje
de titulaciones,las correspondientesa “Patrónde Embarcacionesde Recreo”. Se
confirmaría así la asociaciónentre náuticay status a partir de las titulaciones
superiores:“Patrón de Yate” , y, para las titulacionesde “Capitán de Yate”; así
como, para los usuarioscon distintas titulaciones, que a la hora de elegir la

embarcaciónanteponenel prestigio (Distinción) que otorga poseer un barco
deportivode mayoreslora.

• Desdeel puntode vista de las tipologíasdc usuariosde embarcacionesrecreativas
por tipos de gestiónde puertosdeportivos, igualmente,medianteel análisis de

conglomerados(o Clusters), tampoco nos permite mantener la tendencia
generalizadadel alto statussocial de la náuticaespañolaen relacióncon los
puertosgestionadospor los ClubNáuticosy puertosprivados,pues,sólodosgrupos
presentanunaasociaciónde statussocial. Por un lado, se observacomoel grupo
principal, el másnumerosodentro de los usuariosnáuticos (con un 41,2% de

nuestra muestra) y que hemos denominado “PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS”(PS/E), constituido por Profesionales-técnicos

superioresy Empresarios,conestudiossuperiores,y de edadescomprendidasentre
los 41-60 años,que poseenbarcosde altaesloraentre 10 y 15 metros.El segundo
grupo lo constituiríanlos “EMPRESARIOS” (GMPE) con un 11,4% de los casos,
cuyascaracterísticassocioeconómicasestándivididas entre los que prefieren los

PuertosDeportivosprivadosy/o los ClubsNáuticosen municipiosgrandesy de alta
actividad turística (grandesy medianosempresarioscon una posición de mayor
statussocial); y, los pequeñosempresariosque prefieren los Puertos deportivos
pequeñosenmunicipiosde bajaactividadeconómicay turística

• El restode las tipologíasque representanun 47,4%de los usuarios,las podríamos
enclasarentre otros en las nuevas “clases mediasemergentes”y la “pequeña
burguesíatradicional” que componenun significativo grupo social parael conjunto
de lasactividadesnáuticasy recreativasen nuestropaís: los “PROFESIONALESY
TÉCNICOSMEDIOS” (PTM) con un 17,9%; los “JOVENES PROFESIONALES

/EMPRESARIOS” (JPE) con un 17,9%.; los “TRABAJADORES
CUALIFICADOS” (un 9,4%); y, los JOVENES NO INDEPENDIZADOS (un

2,2%).

• Asimismo, los datosparecenapuntara que la relaciónentrenáutica y statusno se
distribuyehomogéneamentepor regiones.Segúnlos indicadoresrecogidosa lo
largo de estos másde veinte añosestudiadosse puedeobservarque, si bien la
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relaciónentrela náuticay las clasesmedia-altay alta seda entodaslas regiones,la
distribución porcentualde esta relación no es homogénea,observándoseciertas
diferencias espacialmenteen: la CornisaCantábricay Galicia, así como en el
occidenteandaluz,situándosepreferentementela mayorrelaciónde statussocial en

el litoral mediterráneo.

En definitiva, no podemosconsiderarunadominaciónprincipal destatussocialen
la náuticaespañola,anulandopartede nuestraprincipal hipótesisde la investigación.Por el
contrario, sí podemos observar claramente la utilización de las instalacionesnáuticas
deportivassegúnla relaciónde statussocialy la condiciónsocioeconómicade los usuarios.Lo
cual, nosconfirmaquela actividadde la náuticarecreativaennuestropaísestápolarizada
principalmentepor los Clubs Náuticos y los PuertosDeportivos de gestión privada,
existiendounaseriede productosde las actividadesnáutico-recreativassin desarrollar.Luego,
la actividad náutica-recreativaen Españano se puede considerarcomo un producto
turísticoconsolidado.Situaciónquepodrácambiar,mediantela aperturade los clubs náuticos
hacialasnuevasactividadesrecreativasparaun mayornúmerode ciudadanos,preferentemente
de la zona dondeesta enclavadoel puerto; y, principalmente,mediantela construcciónde
nuevasInstalacionesnáuticasmenores(Baseso EstacionesNáuticas)que impulsadaspor las
administracionespúblicasjunto con la reformade las implicacionesjurídicasy administrativas,
posibilitenla creaciónde empresasde gestión privaday mixta para las nuevasactividadesde
turismo náutico recreativoy deportivo, que permita el acercamiento,medianteel capital
cultural,a la actividadnáuticay turísticapara lasnuevasclasesmediasfuncionales.
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“en el ámbitode la sociedadespañolase estaconfigurandoen los

últimosañossistemasintegradosdeocio-turismoy deporteconungran

dinamismoe influenciaeconómicay congrandespotencialesparacrear
empleo y desarrollosostenible(.•.) setratadeactividadescomola nievey

montaiia,hípica,golf, buceo,velay puertosdeportivos,que seinscribenen

un turismointegradoe integrador”

PLAN NACIONAL DE I#D (2000-2003)AREA SECTORIALDE TURISMO, OCIO

1.- EL FUTURO DEL TURISMO NÁUTICO EN ESPAÑA

.

El turismo intemacionalmente,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 turistas internacionalesa sus lugares de destinoexperimentaronun crecimiento

medio del 6,5 % entre 1950 y 1996”, pasandode 25 millonesde turistasen el inicio de la
décadade los cincuentahastalos cercade 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”1.Lo queponede manifiesto,queel turismohamantenidounastasasde crecimiento

notablesmuy superioresa los otrossectoresde la economíainternacional.

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

tendráuna producciónmundial de 7’! trillones de dólaresen al año 2.006. Por otra parte,

teniendoen cuentaque en 1996 el turismo representóel í0’7% del productoInterior Bruto

(PIB) mundial,empleoa255 millonesde personasen el mundo,supuso766 billonesde dólares

en nuevas instalacionesy equipamiento,y una recaudaciónde 653 billones de dólaresen
impuestos,puede deducirseque el incrementodel turismo reportaun claro beneficio a la
economíaengeneral”.

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

sumamenteimportante,en cuantoa los principalesdestinosturisticos en estadécaday en la
distribución de los ingresospor turismo. Segúnlos datos de la O.M.T. para 1998, España

mantienela segundaposición comodestinoturístico mundial por detrásde Franciacon una

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

SANCHO, Amparo & Otros(1997), ver OrganizaciónMundial del Turismo(1997)Introducciónal Turismo,
pp. 12-13

2 WTTC (1996)Travel andTourism:a NewEconomicPerspective.Bruselas.World Travel andTourisniCouncill

(WTTC), citadopor SANCHO,Amparo& Otros(1997)ibídem,p. 14
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porturismo,Españamantienealo largode la décadade los noventala cuartaposiciónmundial
pordetrásde EE.UU. (16,7%),Italia (6,8%) y Francia(6, 7%). Comopodemosobservarla
importanciadel turismo paranuestropaís esaltamenteconsiderabledesdeel punto de vista

económico,conunaevoluciónrealmentesignificativaen lascuatroúltimasdécadas.

1.1.-EL TIEMPO LIBRE Y ELTURISMO EN EL SIGLO XXI

Como respuestaa los cambiosde una nueva sociedaden este final de siglo, que
presionado por la internacionalización de la economía, demanda un aumento de la

productividady de la competitividad,se estaproduciendo,aunquesecreelo contrario, una

reducciónde los díasy horasde vacacionesen las sociedadesindustrializadas.Estareducción
de los díasde vacacionesse ve parcialmentecompensadapor el hecho de que los viajes se
vuelvencadavez másfrecuentes.Nos encontramosasí antesmenosvacaciones,pero más
frecuentese intensas.

1.1.1.-¿Hacia dóndeva el Ocio y el turismo en el Siglo XXI?

Durante los últimos años en los paisesdesarrolladosestamos asistiendo a una
disminuciónde lashorasdedicadasal ocio, y un aumentode las horas de trabajo. La media

anualdehorasde ocio enlos EstadosUnidosha descendidoen los últimos 20 años140 horas.
En Japónde los 17 díasde vacacionesque dicta la ley sólo se cogenunamediade 9’5, y en
1998 enel ReinoUnido un 25%de los trabajadoresno cogieronlas vacacionescompletasque

3

les correspondían.

Estareducciónde las horasde ocio y de las vacacionessedebeaunaseriede presiones

impulsadaspor la internacionalizaciónde la economía,y la necesidadde una mayor
competitividady productividadque esta supone. Como consecuenciade ésta los días de
vacacionessereducen,la edadde retiroaumenta,los horariossehacencadavez másflexibles

y asóciales(mas gentetrabajaen fin de semanaetc.),el aumentodel númerode lasmujeres
trabajadoresdificulta la compatibilidaden las vacacionesdc las familias. ParaCLARK, C.G.
(I999)~, como consecuenciade esta situacióneconómicala gente no puede, o no quiere,
alejarsedemasiadode su puestode trabajo. Estanuevarealidadconfigurael surgimientode

CLARiK, Colin G. (1999)“Cambiosen el tiempo libre. El impactoenel turismo”. TendenciasTuristicasparael
siglo XXI. La evolucióndeltiempolibre y su impactosobre e! desarrollode) turismo, OrganizaciónMundial de
Turismo(OMT)

~‘Ibídem.
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nuevastendenciasen la demandaturística,quela industriade la recreaciónofrecea losnuevos
consumidoresturístico; seresumenen los siguientesaspectos:

• Vacacionesmáscortas,por laslimitacionesqueimpone
el trabajo.

• Vacacionesmásfrecuentes,por la necesidaddeliberar
el estrésdelasobligacionesqueimponeel trabajo.

• Vacacionesmásintensas,porqueel tiempolibre, al ser
cadavezmasreducido,sevaloramás.

Comoresultadode estasnuevastendenciasla demandaestarámenosestacionalizada5,y
las visitas seránmáscortas,pero los gastosseránmayores,lo quepuedesuponerun mayor

beneficio para la industria de la recreación. Graciasa estas características,a pesarde la
reducciónde las horasde ocio, se esperaun fuerte incrementode la actividadturísticaen la

próxima década,aunqueserá una industria que dependeráen gran medida de la situación

económicade la sociedad,encadaperiodo.

Losproductosy sectoresqueseadaptanmejoraestasnuevascaracterísticasdelturismo
en el Siglo XXI seránpor unapartetodos aquellostipos de turismo cultural, tanto aquel que
buscala autenticidad,las tradiciones,las “raícesprofundas” de paíseso regiones,comoel
turismosostenibleorientadohaciaespaciosnaturalesy entornosno contaminadospor la mano

del hombre,así comoun turismo másbasadoen la recreación,la diversión, en el disfrute de
todo tipo de sensacionesfisicas,dondelos ocios deportivostendráncadavez mayor demanda,

gozandode una gran libertad, preferenteen regionescálidas. Este desarrollode tipos de
turismoaparentementecontradictoriossedebea quesetiendecadavez mása un “turismo a
medida”,o “multiopcional”, personalizado,variadoy cambiantesegúnlos deseosdelviajero:

Las afirmacionesde la OMT en este sentido, y los datos en Espaflaque lo confirman, coincidencon las
afirmacionesquePACIINI, V (1998)sobreel turismoen Franciaquenosdice “Jaduraciónmediade las estancias
ha evolucionadoen el sentidodela disminución.Desdehaceveinteañoshadisminuido másde cinco días, y el
númerodeestanciaspor personahaaumentadocercadel 20%.Segúnestosdatos,vamosdevacacionesconmayor
frecuencia, pero el número de días de estanciaes meno?’. PACIN!, Vincent “Cinq Tendances,quatre faits
porteursd’avenír. Les principaux determinantsde la demandetouristiquedes FranCais á 1 ‘horizon 2005”, en
CahierEspacesN049ProspectiveetTourisme.Pb
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• Máxima flexibilidad.

• PocaRepeticiónde Asuntos,etc.
• CadaViaje, OtroTipodeVacación.

• Aumentode lasReservasaUltima Hora.
6

• CadaViaje, OtroPaís,Regiónu Hotel

Ante estasituaciónse crean nuevasdemandasrecreativas,a las que el sectordebe
responder,a través de vacacionesmultiopción, a la medidade cadaviajero, másvariablesy

cambiantes,que sebasentanto en el factor cultural y ecológico,comoen el de diversión,etc,
Dondehayqueteneren cuentaa la horade diseñarlos nuevosproductosrecreativos,queen la
mayoríade los casosnos encontramosconun problemade escasezde tiempo,dificultadesde

coincidir en el mismotiempo las parejas,y queel clienteesperay conifla en quesuactividadde
ocio recreativole libere de la tensiónproducidapor las nuevasformasde productividadde la
sociedadde la información..

El turismo seguirá siendo en los próximos años un sector económico en pleno
desarrollo,peroconvienesituarlo dentrodelmarcode consumode nuestrasociedad.Situación
que actualmenteya sepercibeen la sociedadeuropea. Rochefort,R (l998)~ corroboraestas
afirmaciones,y nos dice que “el turismoocupael primerpuestoen las preferenciasde gastos
de los francesesen casode queaumentasensusingresos,respondenasí el 76%de los hogares,
pero las mismasencuestasseñalanque esdondea corto piazo reduciríanmássus gastossi
tuvieranqueahorrar’

Junto a estoscambios sociales,el desarrollode nuestrasociedadcomo una sociedad

postindustrial avanzada, con el consecuenteavance de los valores postmodernoso
postmaterialistas,suponetambiéncambiosqueafectande modoimportantea las tendenciasde
los destinosy a las ofertasturísticas:

• El turismode “Sol y Playa”disminuirá,pero seguirásiendoel mayoritario.Paraello será
necesariounaredefinicióndel productoturístico“Sol y Playa”, aumentadosucalidadpara
convertirseen un “Turismo al sol y en la playa”8,abriéndosea múltiplesactividades,entre

6 FREITAG, Rolf (1999)“Tendenciasdel TurismoInternacionalhaciael siglo XXI”. TendenciasTurísticaspara

el sigloXYI. Laevolucióndel tiempolibrey su impactosobreeldesarrollodel turismo, OrganizaciónMundial de
Turismo (OMT)

~ ROCHEFORT, Robert (1998) “Une Société de consommationrecornposée”, en Cahier EspacesN049
Prospectiveet Tourisme.PS.

TORRESBERNIER. Enrique(1996)“Las Megatendenciasen el sectorturístico” VAtDES PELAEZ, Luis &

RUIZ VEGA, Agustín V, & Otros (1996) Turismo y promoción de destinos turísticos: bnphcaciones
Empresariales.Gijón, Universidadde Oviedo
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las que se incluyen todo tipo de actividadesde turismo activo y deportivo, donde las
actividadesdel ocio náutico y ocio acuático tienen que representarun papel muy
determinanteen el productoturístico español.En estesentidola actividadturísticade los
españoles,coincidencon los gustosdel paísvecino,Francia,.ParaPaciniY. (1998)“el mar
siguesiendo,en el corazóny en la prácticade los hogaresfranceses,el destinoidealy fácil

parapasarlasvacaciones”9.

• Importantedesarrollode formas de turismo alternativascomo el turismo rural,el turismo

activo, de aventura,cultural, deportivo, ~ que irán ganandoadeptospaulatinamentede
formacreciente”.

Por tanto, los turistaspostmodernosdel próximo Siglo seránturistasmultiopcionales,con

unaaltarotaciónviajera,queles gustarácambiary preferirántomardecisionesespontaneasen

sus viajes. Eligiendo cadadía mayor contacto con la naturaleza,la actividad recreativay

principalmente,con las actividadesdeportivas.

1.2.-TURISMO, OCIO Y DEPORTE

Tambiénlos cambiosen la sociedadactual haciavalorespostindustrialesha tenido sus
efectosenel deporte,pasandode ser un sistemahomogéneoy relativamentecenado,a serun
sistemaabierto, pluralista y heterogéneo.La practica deportivaen Españaha aumentado

bastanteen los últimos años. Ha aumentadoel interés(los muy o bastanteinteresadoshan
pasadode1975 a 1990 del 50% al 65%); la práctica(del 22% al 39%en el periodode 1975a
1995); el númerode deponesque se practican (aquellosque realizan varios deporteshan
pasadode un 7% al 17%enel periodode 1975a 1990);y, la frecuenciade la práctica(aquellos
que realizanactividadesdeportivasal menosunavez a la semanahanpasadode 1985 a 1995
del 45%al gQ%)12

PACINI, V. Opuscit. p.I5.

lO Coincidiendocon la opiniónde AECIT (1998)LaActividadturísticaespañolaen 1997,Madrid.

Y estastendenciasno lo sonparaun ffituro lejano, sino queseestánproduciendoya. De hechoel CONSORCI
EL FAR, CentredeisTrebalísdel Mar destacaen su estudio“ProspecciódeNovesActivitats i NovesOcupacioris
en el litoral de la provinciade Barcelona.Informe Final de l’estudi de promocióde l’area costanera”(1997)que
en la costabarcelonesase ha detectadouna “disminución de la demandade sol y playa”, y una “demandade
vacacionesmasactivas”,p.38.

12 GARCíA FERRANDO, M. (1991) Los españolesy el deporte (1980-1990): un análisis sociológico,

MEC/CSO/ICF(Ed.), y GARCíA FERRANDO,M. (1997),Losespañolesy eldeporte(1980-1995):un análisis
sociológicosobrecomportamientosactitudesy valores,CSD. Tirant lo Blanch.
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Peroestos no son los únicoscambiosfundamentales,ademásdel aumentoy el interés
por la práctica del depone se está produciendo una evolución en las características

sociodemográficasy socioeconómicasde los usuariosdeportivos. El prototipo de usuario
deportivoera el de hombresjóvenes,solteros y, urbanos de clasesocial alta o media con
ocupacionessocioprofesionalesmáscualificadas.‘~. Sin embargo,el mayor aumentoen los
últimos diez añosen Españarevela que son los grupostradicionalmentemás alejadosal

deponelos que hanexperimentadoun crecimientoen las tasasdeprácticadeportiva,esdecir:

las “mujeres,mayores,los menosformados,laspersonascasadas,los jubiladosy los residentes
en núcleosde menorpoblación”’4; lo que refleja unamayor democratizaciónen la práctica

deportiva. GarcíaFerrandoconfirma algunade estasobservacionesal afirmar que “no hay
diferenciassignificativas(en la prácticadeportiva) entrelos residentesen pequeñospueblosy

ciudadesy las personasqueresidenen las grandesurbes”, o que “en la última décadaseha
duplicado prácticamentela proporción de personasde más 55 añosque hacen deporteen

,,15

España

Asimismo, las motivacionesparala prácticadeportivasediversifican,“el deporteen la
vida modernaseve acompañadode muchasexpectativassocialesajenasal deportetradicional.
Formapartede un estilo activo de vida queseexpresaextrovertidamentey queresultaserun

mediode adquisiciónde intencioneseinteréssuperiorescomoautorrealización,bienestar,más

autonomíapersonal,prueba de propia competenciade actuación,belleza y superacióndel
aislamientosocialetc”’6. Es lo queDeKnop (1990)denominadeporteenvacaciones.1’

La evolución paraleladel turismo el ocio y el deportesuponeun impulso para el

turismodeportivoy el turismode aventura,aumentandotanto la intensidadcomola frecuencia
de la práctica turístico-deportiva,ya que tanto los hábitos deportivoscomo también las
costumbresde la vida cotidianase transmitenal turismo. Por tanto, los cambiosen el sistema

deportivohaciaunamayor diferenciaciónhacenmásinteresanteel deponeparael turismo,ya

13 NASSER,Dirk (1997)“Deportey turismoactivo: Unareflexión sociológica”pp.481-487

~ DURAN, Javier (1995) “Análisis Evolutivo del deporteen la sociedadespañola(1975-1990):Hacia una

crecientecomplejidady heterogeneidaddeportiva” en RevistaEspañolaDeEducaciónFísicayDeportes,Vol. 2
N01 (1995),Pp. 15-24.

GARCIA FERRANDO,M. (1997),op. cit.

16 NASSER.Dirk (1997), op cit.

17 Lo conceptualizadela siguientemanera:Deportecomocomplemento.La finalidade intencióninicial del turista
esdedicarpartede susvacacionesa algunaactividad fisica (vacacionesdivertidasy activas),pero no la función
principal de éstases un complementodeportivo de la oferta turística.Deporte ocasional El turista no tiene
previstacon anterioridadlaprácticade algún depone,ni intervieneen la eleccióndel destinoturísticodela oferta
deportiva.Desdeestaperspectivalas vacacionessonentendidasde manerapasiva(descansoo reposo),aunque
puedesurgir algún tipo de actividad suavecomo caminar o ir de excursión. Citado por LATIESA. M. (1999).
“Turismo y deporte:Algunasconsideracionessobresuconceptuelizacióny Taxonomía”.
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que permitediseñarnuevosproductosrecreativosen distintosámbitos aplicablesa la oferta

turística. “La prácticadeportivapuedeserun productoturísticointeresantetantopor demandas
concretascomopor su utilidad como medio para satisfacerinteresessocialesde los turistas

talescomointegración,diversióny recreación.Es tambiénun buenmedio de marketingpara
llamar la atenciónsobre suofertaturística”18.ParaEsteveR.(1998)’9 el “deporteturísticoson
aquellas actividades deportivas susceptiblesde comercialización turística”. Vacaciones
deportivasquesetendránqueclasificar en funciónde la intencionalidady deltiempo invertido

en la actividad20.

El propio Plan Nacional de I±D(2000-2003)Área Sectorial de Turismo, Ocio y

Deporterecogeque “en el ámbito de la sociedadespañolaseestaconfigurandoen los últimos

años sistemasintegrados de ocio-turismo-deportecon un gran dinamismo e influencia
económicay con grandespotencialesparacrearempleoy desarrollosostenible(...) setrata de
actividadescomola nieve y montaña,buceo deportivo,vela y puertosdeportivos,hípica y
golf queseinscribenen un turismointegradoe integrador.Al tratarsede entomosnaturales,se

hacemás evidenteque en otros casosla necesidadde establecerlas basesde un desarrollo
realmentesostenible”21.

Uno de estosturismosdeportivosseria el desarrollodel ocio acuáticoy el turismo

náutico. Aunque como hemosexpuestodurantelos capítulos anterioresesta extensióndel
turismonáutico,asícomode la náuticaen general,no seha desarrolladode formageneralizada

enEspaña.No obstante,las últimasiniciativasen nuestropaís,en lamedidaqueseconsoliden,

puedenser el inicio de la democratizacióny extensiónsocial de la náutica,tal como ha

ocurridoen el paísvecino.

18 NASSER.Oirk (1997),op cit

19 ESTEVE, R (1995). “Análisis teórico de las relacionesentreel turismo y el deporte,referenciaespeciala
Andalucía”. 1 JornadassobreTurismoy Depone”.Málaga

20 DE KNOP (1990).Realiza una doble clasificación:Deportivaspurasactivas.La intencionalidade inversión
temporaldel turista enactividadesdeportivas,esel motivo tndamentalde su desplazamiento.Entreestaclasede
vacacionesencontramos:el esquí, la practica del golf, la actividadnáutica, los nuevosdeportesde riesgo y
aventuraen contactocon el medio como son: el barranquismo,la escalada,mountan-bike,etc.Deportivaspuras
pasivas.La finalidad de este tipo de vacacioneses la asistenciaa un eventodeportivo, entendidoéstecomo
espectáculo.Citado porLATTESA.M. (1999), recogidodela conferenciapronunciadaporDeKnop conmotivo de
suintervenciónen el 1 CongresoMundial deDeporteparatodos,celebradoenMálaga,1990.

21 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIORE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA (1998) Plan
Nacionalde I+D (2000-2003)Area SectorialdeTurismo,Ocio yDepone
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2.- RESUMENY CONCLUSIONES

:

1.- El turismo está consideradocomo uno de los mayoresmovimientospacíficosde
población,porno decirel mayor,y sepresentacomoun fenómenoeconómicoy sociocultural
en evolución,especialmenteen los paísesdesarrollados,y en los últimos tiempos,tambiénen
los paísesenvíasde desarrollo.Los indicadoreseconómicosdel turismo,tantoa nivel mundial
como para nuestropaís, es necesariocontemplarlosdesdela perspectivade la actividad

humanadel turismo,no tanestudiadacomola actividadeconómica,en dondela Sociologíadel
Turismo estáobligadaa prestarmásatenciónpara conocerla incidenciay los efectos de

cambiosocial queel turismoejerceenlas sociedadesindustrializadas.

Desde los años 80, el estudio del turismo no ha estadointegrado en la Sociología
académicay, a pesarde que sehanrealizadonumerososestudiosninguno presentaunabase
empíricasóliday algunocarecede unaorientaciónteórica.ParaE. Cohen, , algunasáreasde la
investigaciónen la Sociologíadel Turismo tienen una falta de sofisticaciónmetodológica,
principalmentedebidoa tresposiblesfallos: 0 discursoteórico sin baseempírica;O mero

ensayodescriptivo;y, Q~ análisisde datossin baseteórica.

En los años90, la mayoríade los estudiosson únicamentedescriptivos,y los que han
incluido ideasteóricas, lo hanhecho de manera implícita o poco desarrollada.Debido a la

carenciade una base teórica y de una metodologíacon análisis estadísticosy una clara

contextualizaciónen camposaplicadosmásamplios, la Sociología del Turismo no está
asentadacomodisciplina,y actualmenteestáen una fasede cambio continuo,en buscade
unateoríay unaidentidad.ParaDanny Cohen,no existeunateoríadel turismo quelo abarque
todo, porqueal serel turismo una acción humana,su estudiodebecombinar ideasde una

multitudde disciplinar,dandoaestaespecialidadsociológicaun caráctermultidisplinar.

En España,la Sociología del Turismo no ha estadorecogida en las instituciones

académicas,hastafechasmuy recientes,comocorresponderiapor la importanteactividad del
turismo en nuestro pais, tanto social como económica, no existiendo un número de
publicacionesrepresentativosobrela materia.Desdenuestropunto de vista, seríaconveniente
crear y potenciardesdela universidaduna academiacientífica sobre la Sociología del
Turismo, siendofundamentalpara poder debatir y estudiarlas múltiples variedadesde la

actividadturísticaque tenemosen el privilegiadolaboratoriode estudio,comoesla geografia

española-En nuestropaís, el estudio del turismo se ha centradofundamentalmenteen un
continuo análisis económico, geográfico y territorial, principalmente centrado en las
característicasde la oferta turística, que ha dejado grandeslagunasen el conocimientodel

comportamientode la demanda,mayoritariamentedesdeel puntode vistasociológico.
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2.-En las últimas tresdécadasel turismo ha supuestoun impactoen la economía

españolacomofactor de cambiosocial. La industriaespañola,desdefinales de siglo, se ve
envueltaen importantesprocesosde transformación,y esaqui dondeel turismo empiezaa ser
visto como una actividad económicae industrial y como una producción de “servicios
personalizados”.La actividadturísticaen lasúltimasdécadashaconstituidoun pilar básicoen
el quesesustentala economíaespañola.Por suestratégicaaportaciónendivisas hacontribuido
a pasarde una economíaautárquicaa finales de los cincuentaa una economíaabierta e
integradaen la IlE en la actualidad. Además, ha contribuido de forma significativa al

crecimientode la produccióny el empleode la economíaespañola,encontrasteconla continua

reconversiónagrariae industrial.

Asimismo, la orientaciónde la demandaturísticade los españolespuedeconsiderarse
comoreflejo de los cambiosen la estructurasocial. El aumentode las personasque realizan
viajesturísticosdesdeprincipiosde los setentaestáen relaciónconel abandonodela actividad

agrícolay las implicacionesdel procesode urbanización,unido a los nuevosestilosde vida y
consumo.En el periododel 1973-1990y dadoslos cambiossociales,económicosy culturales

en nuestropaís,el turismo experimentaun cambio, no sólo cuantitativocon el aumentodel

porcentajede poblaciónque realiza algúnviaje, sino un cambio cualitativoen la fonnade
viajar quepodríaresumirseenlos siguientesaspectos:los españolescadavez viajábamosmás,
incrementamoslos viajes al extranjero,la actividad viajera forma parte de los hábitosde
consumode los españoles,los viajescadavez sonmásfraccionadosy de menosduración:

- A principiosde los setenta,e] turismoseconfiguracomoun procesointerregionalde
clase,familiar en e! contextodel “turismo verdadero>’,frente al modelo de los paíseseuropeos

quehandescubiertolas playasespañolas.El turismose prefiguracomouna realidadsocial de
fuerade aquí,un lugar de llegada,no tanto de disfrutede los naturalesdel lugar. A finales de
los setentay principio de los ochentael crecimientoenel consumoturísticode los españolesse
observaen el tipo de alojamiento,másadaptadoa la ofertaturísticatradicional,en un modelo
de turismo diseñadoen el espacio de lo societario, cosmopolita,tiempos de progresoy
consumo.

- En la décadade los ochenta,se puedehablar,no sólo de un incrementogeneralizado
de las vacaciones,sino tambiénde una serie de tendenciasbásicasen éstas,como en su

fragmentación.Españasufreun procesode generalizaciónen cuantoa los viajeros,es decir, los
españolescadavez viajanmás.Peroenel cambio de comportamientorespectoal viaje turístico
no sólo seprodujoun aumentoenel númerodepersonasquerealizaronviaje, sino tambiénun

aumentosignificativo de los querealizarondoso másviajesturísticos.
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- A comienzosde los años90 seempiezaun procesode cambioen la actividadturística
unidoa unacierta recesiónen los viajes de los españolescon relacióna la décadaanterior.El
procesode crecimientovacacionaldesdelos años70, encuentraun freno a comienzosde esta

década;incrementándoselos viajes de mayor duracióny reduciéndoselos de cortaduración.
Estarecesiónpodríaasociarsea factorescoyunturalescomola crisis económica,manifestada
no sóloen el númerode españolesqueviajan, sino tambiénen la disminuciónde los viajesal

extranjero,que, en principio, suponemayor gasto que los viajes dentro del propio país.
Tendenciaqueafinalesde la décadaestáremitiendocomoefectodela mejoraeconómicadela

sociedadespañola.

En esta última década se puede observar importantescambios en la tendencia
turísticade los españoles,una tendenciahaciaun patrónde ocio en el queseestableceun

cambioentrela mayor heterogeneidaddel ocio habitualy la mayorhomogeneidaddel ocioen
el turismo y las vacacionesen aquellasactividadespropias de turismo de recreaciónal aire
libre. Dondelas actividadesdeportivas:deportesencontactoconla naturalezacadadia cobran

más interésy demandapor partede la población española,aunquela falta de una oferta
organizaday reguladapor actividadespara toda la familia, haceque los españolesaúnno
practiquentodo lo que pudieranestasactividadesrecreativasal aire libre, comoserealizanen

otrospaísesde nuestroentorno

En definitiva, los cambiossocialesocasionadosen la sociedadespañolaen la tres
últimas décadashan tenido un claro reflejo en el comportamientoturístico. La demanda

nacional ha pasadode un segundoplano en el consumoturístico a convertirseen los años

noventaen unosclientesimportantesno solamenteen cantidadsino tambiénen calidad. Las
cifrasde gastodelconsumoturísticode los residenteshansuperadoa los no residentes(52,7%,

frenteal 47,3%,respectivamente,en 1997).En la actualidadel turismoparalos españolesseha

convertidoen un componentemásdel consumoy de la calidadde vida, un hábito fuertemente
arraigado,una necesidady no un lujo de la sociedad,como correspondea un país más
desarrolladoe integradoplenamenteen laU.E.

3.- El turismo y el ocio. Desdeun puntode vistasemiótico,el turismoestáinmersoen

un sistemade signosquesobrepasanlas horasde trabajoy quecreanunacontinuidadentreel

trabajoy el tiempolibre. De estaforma,podemosdecirqueel tiempolibresedael tiempoque
quedarestandoel tiempo de trabajo, pero no hay queconfundirlo con el conceptode ocio.
Todaslas actividadesrecreativassonactividadesde tiempolibre, perono todaslasactividades
del tiempo libre son recreativas,por lo tanto aquellasactividadesque se realizandentrodel

tiempolibre y suponenun recreativode la personaconformanlo que esel ocio.
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El ocio ha dejado de ser un hecho de iniciativa, de práctica y de responsabilidad

exclusivamenteindividual y seha transformadoen un derechocivil cuya garantíay fomento
sonde iniciativa y de responsabilidadcolectiva.En consecuenciael ocio dejade serun hecho
cívico y seha transformadoen un hechopolítico. Comoderechosocial introduceun concepto
nuevode ciudadaníaqueamplíay democratizaesferasde la vida social y personalqueantes
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 tantoporsusvaloresmedicinalesdedescanso,o

económicosderestauraciónde energía,cuantopor sunaturalezahedonísticay placentera.

Paraestablecerel carácterrecreativoo no recreativode las actividadesde tiempolibre,
coincidimoscon Elias & Duning, en queesnecesariodistinguirpor el gradode rutinizacióny

des-rutinizacióno, en otraspalabras,por el distinto equilibrio entrelasdosencamadoen ellas.
La des-rutinizaciónva máslejos en las actividadesrecreativas,pero aúnasí es cuestiónde
equilibrio. La industriadel ocio y la recreación,dondela actividadturísticacadadíaesté
máspresente,modifica los hábitosde consumo.En la creaciónde estilosde vida, el ocio
como articulo de consumo,juegaun papelde ostentaciónde imagen,comosigno externode
nuestrapersonalidad.El ocio cumpleunadoble función, esmás,la realizaciónpersonaly la
ostentacióndenuestraposicióny personalidad.

Los productosy sectoresqueseadaptanmejor aestasnuevascaracterísticasdel turismo

y el ocio en el Siglo XXI seránporuna parte todos aquellostipos de turismo cultural, tanto
aquel quebuscala autenticidad,las tradiciones,las “raícesprofundas”de paiseso regiones,
comoel turismosostenibleorientadohaciaespaciosnaturalesy entornosno contaminadospor
la mano del hombre,así comoun turismo másbasadoen la recreación,la diversión, en el

disfrutede todo tipo desensacionesfisicas,dondelos ocios deportivostendráncadavezmayor

demanda,gozandode una granlibertad,preferenteen regionescálidas.

4.- El deporteha adquiridoun grado de influenciadestacadaen las sociedadespost-

industrializadas,bien seaporquela prácticade algunaactividaddeportivaseha convertidoen
un hábitocotidianoo por la crecienteimportanciade los deponesdemasacomoespectáculos
deportivos.El deponecontienemúltiples aspectosde la vida cotidiana; utilización del tiempo
libre, ocio o actividad recreativaen tiempo de vacaciones.En las últimas décadas,el
conocimientode los hábitosdeportivosde los españolesponede manifiestoque el deportese
ha convenidoparaamplios sectoresde la poblacióncomoun importanteproductode consumo
de masas.Lasactividadesdeportivasvanocupandoun lugar cadavez máscentralno sóloentre
las actividadesde ocio de naturalezafisica, sino tambiénentre las actividadesde carácter

recreativoy turístico.
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En el estudiosobrelos hábitosdeportivosde los españoles(GarcíaFerrando,1986)se
consiguiómostrarque la mayorproximidady frecuenciade relaciónsocial con personasque
practicandeporte,la proximidada instalacionesdeportivasbien equipadas,el mayor nivel

socioeconómicoy educativo,y una imagenfavorable del depone,sonfactorestodos ellos que
se relacionanpositivamentecon la prácticadeportiva.En la medidaque dichos factoresse
distribuyendesigualmenteen la sociedad,estructuranpautas diferencialesde percepción,
oportunidady prácticasdeportivas.De estemodoel gradode desigualdadde dichaspautasno
hará otra cosa que reflejar la propia desigualdadexistenteen el conjunto de la sociedad.
Desigualdadesque sonmásevidentesen determinadasprácticasdeportivas,comoporejemplo

las actividadesde la náutica.En la encuestarealizadapor ESADE (1999)los deportesocupan
el 40% en las actividadeshabitualesde ocio de los españoles;y, un 56,6%algunavez al año,

segúnel informe FOESSAde 1992.

Así pues,hacerdeporteesunaactividadde tiempolibre querevistedistinto grado
de importanciaentrelos diferentesgrupossociales.Atendiendoal génerola prácticade un

deporteesmásunaactividadmasculinaque femenina:el 41%de los varoneshacedeporte,en
tanto queel porcentajeentrelas mujeresdesciendeal 23%. La edadtodavíaseparamásque el
géneroen los hábitosdeportivosde tiempo libre. Segúnavanzala edadva disminuyendo
progresivamentela prácticade deportecomoactividaddetiempolibre, quealcanzael máximo

entrelos jóvenesde 16 a 24 años(53%),y el minino entrelaspersonasentrelos 55 a65 años
(10%).Si engeneralha crecidoel númerodeparticipantesde deportesenEspaña,todavíafalta

por acercarlos hábitos deportivosa las mujeres,principalmenteen los deponesminoritarios
dominadostradicionalmentepor los hombres,comoocurreenel casode la náutica.

El comportamiento deportivo de los españolesen las dos últimas décadas ha
experimentadoun importantecambioal igual que la globalidadde la sociedaden nuestropaís.

Si en la encuestadel año ochenta la práctica deportiva venia marcada por variables
sociodemográficasque determinabanla posibilidadde hacerdeporte,en la encuestade 1995 la
práctica del depone esta más condicionadapor las condicione sociocconómicasde los
individuospudiéndoseconsiderarcomouno de los principalesdeterminantesde los estilos de

vida (O. Ferrando, 1997). En la actualidadlos segmentosmás dinámicos de la población

respectoala prácticadel deportesonlos profesionales,técnicosy cuadrosmediosy estudiantes

(69%),representandoun porcentajecuatrovecessuperioral que manifiestanlos segmentosde
poblaciónmenosdinámicoscomoson los pequeñosagricultores,jubilados,pensionistasy sus
labores,conun 17 %.

La red de instalacionesdeportivasrealizadasen los últimos añosen la mayoríade los
municipiosespañoleshaceque estavariableno actúecomoun factor limitante de la práctica
deportiva. Por el contrarío,estasituaciónno seha dadoen todas las actividades,siendoun
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claroejemplola actividadde la náuticarecreativay turísticaen nuestropaís,pues, no sehan

creadolas infraestructurasnecesarias(instalacionesmenores),parala prácticade los deportes
náuticosfuerade lasconstruccionesde las grandesobrasde abrigo de los puertosdeportivos,
no previendoéstoslos equipamientosmínimosnecesariospara la promocióny el aprendizaje
de los deportesnáuticosde base.

5.- Deportey turismo.ParaDe Knop los años90 secaracterizanporserun periodoen

el que “los beneficiosmutuos del ‘matrimonio de conveniencia’económicoentredeportey
turismosonclaramenteperceptibles”.Deestemodoturismoy deporteseconjugan,ofreciendo
el turismo muchosprogramasorientadosal deporte; y también el deportese prácticacon
elementosturísticos. Es una relación doble, “por una parte el turismo deportivo se esta
convirtiendoen un segmentode elevadoperfil de la industriade turismo y, porotra, el turismo
a suvez estainfluyendoen la participacióny enlas infraestructurasdeportivas”.

En los resultadosde la investigaciónsobrelas actividadesdeportivasde los españoles
coincidimosconO. Ferrandoen que los hábitosdeportivosde la poblaciónseencuentran
cadavez másunidosa los estilosde vida quetienen los individuos, y talesestilosde vida
vienen detenninadosno sólo por dimensionesestrictamentemateriales-nivel de ingresos,
gradode accesibilidada instalacionesdeportivas,comopor otrasdimensionesno estrictamente
materiales-valoressociales,procesosde socialización,educación,disponibilidadde relación
social y tiempo libre, que van unidasa la condiciónsocioeconómica.No obstante,desdeel
análisis de la situación de la actividad deportiva de la náuticaen Españalas dimensiones
materialesestánpor cumplirseen parte,pues, los estilos de vida de unagran mayoríade los

españoles¡es permitiría la prácticade estosdeportespor nivel de renta; la dificultad estribaen
que no hay instalacionesque se puedan utilizar para su aprendizaje,ni equipamientos
deportivosen suespacioterritorial, sin estarasociadoa un club náutico,puerto deportivoy/o
ser propietario de una embarcación,a partede la falta de promoción de la reducidaoferta
existente.

Por el contrario, las dimensionesno estrictamentemateriales son las que en la
actualidady en la historia de los deportesnáuticoscreanla “distinción” de los afortunados

deportistas,cambiandoel sentidoaristocráticode antañopor los nuevosconceptosde consumo

de signos y significados de las sociedadespostindustriales,reproduciendoel “habitus
económicoy cultural” para la mayoria de los usuariosen las instalacionesen los Clubs
Náuticos y los Puertosdeportivos.Situación que ha mantenidoalejadaa la población media
españolaparaacercarseala prácticade estosdeportes,dejandoancladala oferta de serviciosy
de actividadesdeportivas(instalacionesnáuticasmenores)pan la recreaciónde la náutica,
comocorrespondeala sociedadavanzadacomola española.
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6.- La náutica recreativa y turística. Normalmente esconocidoel origenaristocrático

del deportemodernoy la progresivapopularizaciónde muchosdeportesocasionadosen las

sociedadesindustrializadas.En el caso de la náuticadeportiva desdesu inicio en el siglo

pasadoen nuestropaís,ha estadorelacionaday fomentadapor los miembrosde la CasaReal
directao indirectamentehastanuestrosdías.

El inicio de la actividadnáuticacomola podemosconocerhoynaceen los añossesenta
unido a dos hechosdiferenciales: la apertura haciael turismo en la ribera mediterráneay,
principalmente,el cambio tecnológicoque seproducedespuésde la segundaguerramundial

con la fabricaciónenseriede barcosde recreode reducidaseslorasy a preciosasequibles,que

permitióa las clasesmediaseuropeasacercarsea la prácticarecreativadel deportede la vela.

Actividad que sevio incrementadacon la irrupción de las nuevasnecesidadesde evasión y

aventurapropiasde la “sociedaddel ocio”.

Españaha sido desdehaceaños,concretamentedesdelos añossesenta,un paísque ha

mostradosupotencialde crecimientoturistico y sus inmejorablescondicionesparala práctica

de la náutica deportiva y de recreo. La práctica de la náutica deportiva en España,

preferentementeen el litoral Mediterráneo,ha ido adquiriendouna importanciaespecialdesde

los añossetentaparaculminar su augeen los añosnoventa.No obstante,su crecimientoha

estadopolarizadoen las instalacionesportuariascon importantesobras de abrigo con el

consiguienteimpactomedioambiental,prescindiendode las instalacionesmenores,con menor

incidenciaen el medio ambiente,y con la posibilidadde unaaperturademocratizadorade la

actividad recreativay turísticapara la mayoría de los españoles.En la náuticarecreativa

españolapodemosdistinguir cincoetapas:

F Etapa: “Primeros PuertosDeponivos”(1.965-1.976).El inicio de las actividades

náuticasde recreose puedesituaren el año 1.969, fechaclave por serel año en el que se

promulgala primera ley específicade PuertosDeportivos.Podemosdecirque a mediadosde

los sesentacomienzael verdaderodespeguedel sector,caracterizadopor una demandaque

utiliza, fundamentalmente,pequeñasembarcacionesdemotor, y porunaofertaconstituidapor

pequeñasinstalacioneslocalizadasen su mayoríaen la zonaMediterránea,litoral donde se

concentrala demanday un mayornúmerode usuarios.

2 Etapa: “Crecimiento descontrolado” (1976-1983).En estaépocacomienzanlos

primerospasosde ordenacióndel litoral para uso recreativocon los “PlanesIndicativosde

Usos del Litoral”, realizadospor el MOPU, que incluyen la planificación de instalaciones

menorescon fines recreativos,las BasesNáuticas(que no serealizaron).Estasegundaetapa

coincideconel crecimientoy utilizacióndel espaciolitoral parausoturísticoinmobiliario fiera

de los tradicionaleshotelesque se habíaninstaladoen las costasespañolas.Son los añosde
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mayorcrecimientoen el númerodeinstalacionesportuariasparausorecreativo(32%),añosen

los que casi seconsigueduplicar el númerode amanes.Asimismo,esen estosañoscuando

surgeel cambiodel sistemacompetencialde lospuertos,que si bienenestaépocano afectará

al sectordirectamente,constituiráunacuestiónfundamentalqueafectaráal desarrolloposterior

de la ofertanáutico-deportiva.

3~ Etapa: “Plan jflcación Tur(st¡ca desdeel Estado” (1.983-1.986).En estosañosse

inicia por parte de la SecretaríaGeneral de Turismo los primeros planesde ordenación

específicosparala ofertanáutico-recreativa,en un intentode planificarestasactividadesenel

litoral español,exceptoen lazonadeCataluñaqueserealizadirectamentepor laGeneralitatde

Cataluña. Esta etapa constituye un punto de transición dentro de la ordenación de las

instalacionesnáutico-deportivas,de tal modo que, a pesarde que las transferenciasfueron

finalizadasduranteestosaños,las recientesautonomíasno entrana ordenarla ofertalitoral de

instalacionesnáutica, a excepciónde Cataluña.Es en estetiempo el Estado,mediantela

SecretadaGeneralde Turismo, quien realiza la planificación del turismo náutico, con la

realizaciónde los “Planesde Ordenaciónde la Oferta de Instalacionesen el litoral”, que no

fueron recogidos,en su mayorparte,por las posterioresactuacionesde planificaciónen las

distintasCC.AA. del litoral español.

Mientras tanto, por el lado de la demanda,el númerode usuariosespañolesque se

incorporana la prácticade la náuticarecreativasemantienemuy estacionario,pues,el número

de nuevastitulacionesno sufre crecimientocon respectoa la gran evolución de la etapa

anterior. Por su parte, la ofertade instalacionescontinúacreciendopero a un ritmo mucho

menorqueenetapasanteriores.Es estosañosseempiezaa observarel cambioen la demanda

de embarcaciones,aunque se siguen utilizando pequeñasembarcacionesde motor,

incrementándoseel uso de barcosde mayor tamañoentre8 y 11 metros de eslora,con la

aparicióndeun mayornúmerode barcosdevela.

4 Etapa: “Pltn4ficación Regional” (1.986-1.992). Continuando el ejemplo de
Cataluñadiversascomunidadesautónomasdel litoral comenzarona realizarsuspropiosplanes

de planificacióndel litoral para uso náutico-recreativo:ComunidadValenciana,Andalucíay

Baleares,con la inclusión de los puertos deportivossobre los que hablan adquirido las

competencias.Estaetapa, se caracterizaprincipalmentepor el cambio de competenciasen

materiasterritorialesy náuticasasumidasporlas ComunidadesAutónomas.Es unaépocaen la

que la demanda,principalmenteextranjera,experimentauno de los mayoresincrementosdel

periodoestudiado.La prácticade la náuticaen Españaestáen auge,los puertosdeportivosson
un alicientede considerableimportanciaparala demandaturística,constituyenun elementode

revalorizaciónde la zonadondeseubicany sirven como soporte sobreel restodel espacio

turísticocomoelementosde ofertacomplementariade diversióny recreación.
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En estaetapacreceel númerode titulacionesentornoa un 13% y la flota deportiva

experimentaun espectacularincremento.Por otro lado, aunque las instalacionesse han

incrementadoennúmeroy encapacidad,dichainfraestructuraresultainsuficienteparaatender

las previsiones de la creciente demanda de estos años, según los planificadores del

ordenamientolitoral.

5~ Etapa:“Actuaciones independientes:diversidadde competencias”(1.993-1.998).

La situaciónactualde estaúltima etapasecaracterizapor carecerde criterios homogéneosen

la planificación del litoral español.Las ComunidadesAutónomasactualizansus planesde

ordenaciónde la oferta de forma independiente.En esta etapa aparecennuevas figuras

institucionalesen la regulación y ordenaciónde las instalacionesnáuticasregionales: las

EmpresasPúblicasde Puertos.Estaetapa,la últimadel periodoconsiderado,nosllevahastala

situaciónactual,en la cual, la demandade puertosdeportivosse ha incrementadode forma

desigualen el Mediterráneo,donde la oferta de instalacionesha mantenidocriterios muy

distintosdependiendode las políticasparticularesde las CC.AA. Nos podemosencontrarcon

algunaszonasdel litoral catalánconsuperávitde puntosde amarrey, zonasde Balearescon un

insuficientenúmerodeatraques,especialmenteen la temporadade veranodondela saturación

esevidente.El crecimientodepuertosdeportivosen los últimos cinco añosseacercaaun20%

respectoa la etapaanterior, diversificándosela oferta espacialde instalacionesen el litoral

españolcon la entradade nuevospuertosdeportivosen las zonasdel Atlántico: Andalucía

occidentaly Canarias;y, enel Cantábrico:Paísvascoy Galicia.

En la evolucióndel sectorde la náuticarecreativaenEspaña,hay que destacarque sí

bienen los primerosañosel crecimientode la infraestructurasurgióparaatendera la incipiente

demanda,a lo largo de las diferentesetapasque hemosestudiadoha quedadopatenteque la

oferta en el sectorno seha desarrolladoparalelamentecon las necesidadesrealesde la

demanda;por el contrario,el crecimientoexperimentadoseha visto muy condicionadopor

distintosfactores:la ordenacióndel litoral, el crecimientoinmobiliario-turisticode la oferta
turísticade nuestropaísen los añossetentay principio de los ochenta;las transferenciasde

competenciasa las CC.AA., ocasionandoun nuevoretrasoen laplanificaciónnáutico-turístico

del litoral y distintose importantesproblemaslegislativosen materiasde competenciassobre

las instalacionesnáuticas aún hoy no resueltos(entre ellas las competenciassobres las

instalacionesmenorespor partedel Estado);y, fundamentalmente,desdenuestropunto de

vista, la descoordinaciónde competenciasentrelas Administraciones,ya fueseel Estadoo las

propias Comunidades los responsablesde la planificación náutico-turística, que han

ocasionandodistintasafecciones:
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.t El origen aristocrático que ha tenido la náutica en Espaila desdeprincipios de siglo se ha

mantenido hasta mediadosde los años noventa, época en la que el proceso de

modernizaciónde la actividadsocioeconómicadel país penniteun nuevo perfil de turista

llevadomáspor las actividadesno masificadas,unidoa un nuevoconceptodel ocio de las

sociedadespostindustrializadasy a las tendenciasde los deportesdeaventuraencontacto

con la naturaleza;ocasionandoun acercamientoa estetipo de instalacionesde un cierto

númerode nuevosclientes,no sin un alto gradode significaciónsocial en la prácticade la

recreacióndeportiva, segúnel tipo de instalaciónque frecuente: clubs náutico, puerto

público o puertoprivado.

¿ El modelo de planificación y ordenacióndel litoral para promocionar las actividades

náutico-recreativas,no han seguidounoscriteriosdeadaptarlas instalacionesportuariasa

las característicasde la demanda(nacionale internacional),ni en relacióna la protección

del impacto medioambiental;sino más bien, se dejó llevar por el modelo turístico de

crecimientourbanísticodescontroladode los primerosañossesentay setenta,dondeprima

máslas posibilidadesde ventade apartamentosen las urbanizacionespróximasal entorno

del puertodeportivo (inmobiliario-turístico),que las caracteristicaspropiasdelperfil social

de la demandaen ffinción de las necesidadesde equipamientose infraestructurasparala

prácticade las actividadesdeportivasy turisticas. Por el contrario, no se realizan los

modelosde planificaciónde las Instalacionesmenores(165 basesnáuticascon 35.000

amarres), como estaba previstosen los planesde la AdministraciónCentralde los años

setentay principios de los ochenta(MOPU), para el fomento e iniciación de la práctica

náuticay recreativa,fuera de los puertosdeportivosy más adecuadaa las necesidades

socialesde los participantesen las distintasactividades:vela, piragúismo,remo,windsurt

escuelade buceoetc. Incidiendo de forma directaque el modelo de planificaciónde los

puertos deportivos lleve implícito el conceptode status social para los usuario que

frecuentaestetipo de instalaciones,favoreciendoel grado de distinción que la actividad

náuticadesdeestaposiciónimprime.

i Con la llegadade los añosochentaseinician los nuevosmodelosde ordenamientode la

ofertaturísticaen generaly, de las instalacionesnáuticasdellitoral en particular.Teniendo,

en principio, presentelos criterios medioambientalesen los modelosde planificación y

diseñode instalaciones,siguiendolos pasosque se estabandandoenestesentidoen los

paisesdel entornoeuropeo(Francia),conun diseñode instalacionesportuariasmásacordes

a las necesidadesde la demandarecreativay turística; así como, la utilización de las

instalacionesde uso comercialy pesqueroque permitansurehabilitaciónpor descensode

la actividad, antes de realizar nuevas obras de abrigo. La planificación desde la

administraciónturísticadel Estado,asimismo,presentaun significativo y extensopian

de InstalacionesNáuticasMenores (150), recogidosen los “Planesde Ordenaciónde la
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Oferta de Instalaciones en el Litoral”, a través de la Secretaria Genera] de Turismo, que
permitiríaen nuestropaísla promocióndel turismonáuticoy de las actividadesnáutico-

deportivas.Peroigualmente,lamayoríadeestasrecomendacionesno sesiguieron.

¿ La décadade los añosochentamarcaráel futuro de la actividadnáuticaen España.En

efecto, el procesode transferenciasportuariasa las CC.AA. no fue acompañadode la

promulgaciónde unalegislacióncompletaenmateriade puertosdeportivose instalaciones

náuticasmenores,acordesa los nuevostiempos que corrían segúnla transferenciade
competenciasa las distintas regionesespañolas.Esta situación ha dado lugar a un

importanteretrasoenla asunciónde las plenascompetenciasporpartede las comunidades,

asícomoa la implantaciónde legislaciónpropiaen la náuticarecreativay turística(la Ley

de PuertosDeportivosde Andalucíaaúnestápendientede sentenciaporpartedel tribunal

constitucional,y recientemente(1998). se ha aprobadola Ley de PuertosDeportivos de

Catalufa).Pero,anuestroentender,lo mássignificativo parala evolucióny fomentóde las

actividadesnáuticascon una posibilidadmayorde difusión y democratizaciónparatodos

los españoles,tanto desdeel deportede base como desdeel disfrute de la actividad

recreativay turística, ha sido el vacío legal en el queentranlas InstalacionesNáutica

Menoresque pasana ser competenciade la administración central segúnla legislación
nacional de los Puertos Deportivos y la Ley de Costas, dando lugar a diferentes

interpretacionesjurídicasdependiendode las actuacionespanicularesde las CC.AA.

¿ Desdenuestropunto de vista, aquí radicauna de las principalescausasde la ausenciade

cultura náutica de la población española,en comparacióncon los principalespaises

competidoresdel entorno mediterráneo.La ausenciade una red de Instalaciones

NáuticasMenoresen las distintas comunidadesdel litoral español y en las zonas

acuáticasde interior, unido al modelo de concesión y gestión de los puertos

deportivos,ha imposibilitado el desarrollo:público, privado o mixto de los nuevos

productosnáutico-turísticosparaactividadesen tiempode ocio o vacaciones,fuerade las

instalaciones consideradas tradicionales de los puertos deportivos, dominados

principalmentepor asociacionesrecreativasde carácterprivado (clubs náuticos)con una

restriccióntanto social como económicapara el usuario medio. Las distintas zonasdel

litoral españolpresentanun importantedéficit de instalacionesmenoresque permita la

difusión del deportenáutico y las actividadesnáutico-recreativasy turísticas; lo cual,

presentauna distancia social del sector náutico con la población media en general,

permitiendoque los usuariosde los puertosdeportivossiganmanteniendoun cierto aire

aristocráticoy de statussocia, en una épocadonde los deportesy las actividadesde

naturalezaestánal alcancedela mayoríade los españoles.
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.1 Respectoa la náuticadeportiva de recreo(puertosdeportivos),el sectoren los

últimos añosgozade un importanteauge,paraleloa la buenasituacióneconómicadel país

y de las expectativasmuy favorablesde las cifras del turismo español. Si bien, estas

expectativasde crecimientodeberíanir acompañadasde esfuerzoscomplementariospara

mejorarlas infraestructurasy equipamientosconel fin de compaginarunaofertade mayor

calidad. La saturación de la oferta de algunos puertos deportivos (Baleares),

principalmenteen la temporadaestival, deberíallevar a las administracionesautonómicas

a tomar medidascorrectorasen este sentidocon la construcciónde nuevostipos de

instalacionesfuerade las obrasdeabrigodenuevospuertos,en la líneade cómoseestán

solucionandoestas situacionesen otros paísesdel entorno mediterráneo:creación de

marinas secas, rampas de varado, etc. No obstante,aquí apareceríael concepto de

significaciónsocial quetiene el barcoparalos propietariosporencimadel uso recreativo

quede ésteserealice; lo cual,podríacrearseriasdificultadesenel cambiode ubicaciónde

la embarcación,pues,cuandosehacompradoo alquiladoun puntodeamarre,el concepto

de significaciónsocial queadquierela embarcaciónparael usuarioestápor encima

de la actividadrecreativay turística.

7.- El paradigmade la náutica en Francia.Francia es el país con mayor oferta de

instalacionesnáuticasrecreativasdel entornoeuropeo.Españasesitúaen segundolugarcon

respectoa la ofertade instalacionesde puertosdeportivos.Ahorabien, en lo que respectaa la

situaciónde ambospaísesen el arcoMediterráneo,las diferenciasdisminuyen,pues,España

concentraen estazonael 69,4%de las instalacionesnáuticasrecreativas,con una capacidad

global de 63.083puntos deatraque(el 80,84%de la ocupacióntotal nacional);mientrasque

Franciaconcentraen el Mediterráneo136 dc suspuertosdeportivos,con una capacidadglobal

de 81.438amarres(el 60,8%de su capacidadtotal), lo cual nossitúa, en relacióna estazona

tan esencialen la prácticadel turismo náutico,en unaposiciónmáscompetitivaen cuantoal

tamañode la oferta,no así respectoal tamañode las instalaciones.No obstante,mientrasque

los francesesabrenel espacioterritorial y lúdico del puertodeportivo,los españolesnoshemos

caracterizadoporcerrarlos clubsnáuticos,ponerlesbarrerasy porteroscon gorra, que impide

no sólo el paso,sino acercarsea la actividadnaútico-recreativa,origen del distanciamiento

social respectoa la actividadnáuticarecreativa,lo queha hechoquelos españolesconmásde

7.000 Km de costa,múltiples riverasde ríos y grannúmerode embalses,hayamosvivido de

espaldasal mary al aguacomorelacionesde ocio y tiempolibre.

Para los francesesel agua es el soporte de múltiples actividadesnáuticas y

acuáticas:la motonáutica,la vela,el suri; el esquínáutico, el submarinismo,etc. el aguaes

utilizadaporun númerocadavezmásgrandey diversificadode usuarios,teniendocadauno de

ellos sus propiasexigenciaspersonales,por lo que la organizaciónde la gestión,del usodel

aguay de los espacioscircundantesseha convertido en una necesidadde ocio en distintos
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lugaresde la geografiafrancesacadavezmásfrecuentados.La calidad de la oferta turística se
apoyaen gran medidaen la calidaddel entorno.El turismorelacionadocon el aguaseapoya,

asi,en la calidadde las aguaslitoralese interiores,y sobrela cantidady calidadde los espacios

y paisajesprotegidos.Deestemodo, la prácticadel turismopuedeserunaformadeprotección

y de desarrollosostenible,por la propia naturalezade las actividadespracticadasy por la

crecientedemanday exigenciade los turistasdeunentornodecalidad.

Comopodemoscomprobar,el turismonáuticoexisteplenamenteen Francia,tantopara

los responsablesdel turismogalo, las federacionesdeportivasy, fundamentalmente,paralos

creadoresde laoferta: los operadoresturísticos.En Franciaencontramosunademandade ocio

náuticoy acuáticodebidoa quesehacreadounaofertaen formade producto,cuyaexplotación

no selimita exclusivamentea la temporadaestival, sino que más bien seha ido creandouna

gamadeproductosen funciónde la demandaen todaslas épocasdel año, y por supuestoen

función de los recursosdisponiblesen cadauna de las regiones.Toda estapanificaciónha

estadoapoyadapordistintasinstitucionespúblicasy privadasespecializadasen la industriade

la recreacióny el turismo,dondela política local tomaun papeldeterminante

Peroestemodeloordenadodel productoturístico francésno seha producidode una

forma espontánea.Es fruto de una labor de vadosañosapoyadopor la acciónde consenso

entrelasdistintasfuerassocialesqueparticipanenel productoturísticofrancésde forma

integral: las administracionesy los empresariosprivados.En efecto, estemodelo partede la

acciónconjuntadedistintasinstituciones,porejemplo,La ConfederaciónFrancesade Deportes

Náuticos, creadapor la Federaciónde Industrias Náuticas,en colaboracióndel Consejo

Nacional Superior de la Navegacióny deportesNáuticos, la Federaciónde Vela y la

Federaciónde PuertosDeportivos.Unidosparacontribuiral desarrollode los deportesnáuticos

y la recreaciónde la náuticaentiempode ocio. Es decir, la realizacióndeun trabajocomúnde

las distintasinstitucionesdel sector:industrialesfabricantesde material náutico, responsables

del deportenáutico,del turismo,investigadores,representantesde los puertos,empresarios,etc

El turismonáuticofrancésexisteporqueesantetodounaapuestaempresarialy un

modelo de desarrolloregionaly local (Siahon Voile, Nauhs>neen Finiadre), que permiteun

acuerdoentrelas distintasinstitucionesparafavorecerla actividady el acercamientoal mundo

de la náutica,principalmente,a los másjóvenes,a las familias y, a los habitantesde las

regionesde interior, medianteunaofertadiversificadaentreel ocio náuticoy el ocio acuático.

Asimismo, desdeel plano legislativo en relación con la concesiónde las infraestructuras

portuarias,la responsabilidadpúblicaen la gestiónde la mayoriade las instalacionesnáuticas

francesas,biende formadirectao conparticipacionesmixtasde los ayuntamientos,tambiénha

contribuidoen el acercamientQde la poblaciónal entornoportuario,tratandode evitar quelos

puertosdeportivos de convierta en un “parking de barcos”,un lugar cerradoo un espacio
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reservadoparaciertosgrupossociales.Los nuevosmodelosdegestiónde los puertosfranceses

intentanhacerdel puertoun lugar de vida, de vida náuticadondela poblaciónpuedapasear,

alquilar un barco, integrarseen la actividaddeportivay, en definitiva, familiarizarsecon la

náuticaa travésde la recreacióny el ocio.

8..- La actividadnáuticade los españoles.Paralelamenteal procesodemodernización

que sehaproducidoenEspañaen lasúltimas décadas,enEuropasehavivido un situaciónde

cambioen la recreacióny la actividadturística; por el cual, la demandaha cambiadosus

tradicionalespautasde sol y playahaciaunosproductosmásdiversificados:en contactocon la

naturaleza,la recreacióny el deporte.El turismonáuticoy la realizaciónde actividadesde ocio

náuticasy acuáticashandejadode serunaactividadreservadaa las clasesmásprivilegiadaso

las grandesfortunas. En España,por su parte, tambiénse ha producidoun aumentode la

actividadnáuticarecreativaasi como el númerodeembarcacionesy del númerode usuarios

que las utilizan, que podemoscifrar a finales de los noventaen medio millón de españoles,

númeroaun muy reducidoen comparacióncon nuestroentornoeuropeo(cuatromillonesen

Francia).

En Españael volumen de negociogeneradopor la actividadnáuticade los puertos

deportivosen 1997 ligeramentesuperólos doscientosmil millonesde pesetas( 204.141 pts.),

representandoun nivel de Gastosalarial deempleodirecto e inducido de 59.201 millones de

pesetas.Porsuparte,la flota de embarcacionesde recreoen 1997 se situócercade las 160.000

embarcacionesmatriculadas. Sobre este número de embarcacionesrecreativas,el 70 %

pertenecena esloras inferiores a 10 metros, lo que representaun reducido número de

embarcacionesde tamañomedio-alto,tantoenvelacomoenmotor.

No obstante,a pesarde los cambiossocialesy económicosque se han producidoen

nuestrasociedad,tras el análisisde los perfilesde los usuariosnáuticos,sepuededecirque no

ha habidoun cambiadosocialsignificativo en el perfil socialy económicodel usuariode los

puertosdeportivos,así como del tipo de propietariode embarcacionesque participa en las

actividadesde la náuticarecreativa:el perfil socialdel usuariode embarcacionesnáuticas

ha permanecidoestableen los casi treintaañosanalizados(1969-1998)de las actividades

náutico-recreativasen nuestropaís. Si el númerode usuariosha aumentadoes másprobable

que seaporel aumentocuantitativode personaspertenecientea estegrupoprivilegiado con

accesoa la náutica,que por la democratizacióny extensiónsocialde la misma al conjuntode

los ciudadanosespañoles.Lo quenospermiteobservarlos siguientescomentarios:

• La Masculinidadde los usuariosde la náuticarecreativay turística,que en la mayoríade

los casosanalizadossuperael 85%.Aunquetal vezsepuedavislumbrarun ligeroaumento

de la prácticafemeninaen las edadesmásjóvenes,peromuy pequeño.Esteindicadorcrece

646



CAPITULOVIII: EL FUTURO DEL TURISMONÁUTICO EN ESPAÑA:RESUMENY CONCLUSIONES

ligeramenteen la encuestanáuticade los españolespara 1997, en la que el 86,6%de los

encuestadospropietariosy/o responsablesde la embarcación,eranhombres,

• La Madurez.Un segmentoampliodemadurezentrelos 31 a los 60 añosagrupaen todas

las encuestasa más del 75% de los propietariosde embarcacionesy usuariosnáuticos.

Estosdatosseincrementanaún más en la actualidad,puesen la encuestadc 1997, se

registraun 67%deusuarioscomprendidosentrelascohortesde 31 y 50 años,y un 87% si

las consideramoshastalos 60 años.La explicaciónde estealto porcentajede la edades

superioresa los treinta añosen la práctica de la actividad náutica, está relacionada,
principalmente,conel capitaleconómicode los usuarios,antela necesidadde tenerque

contarconunaembarcacióny, en la mayoríade los casos,un puntode amarreparapoder

realizarlasactualesactividadesnáutico-recreativasen los puertosdeportivos..

• En cuantoa la estructurasocialdel usuarioy aficionadoa la náuticasemantienedurante

todosestosañosunpatrónde alto statussocial que quedareflejadoentodaslas encuestas,

tantoen las categoríassocioprofesionalesdominantes,comoen los ingresos,los estudios,y

másrecientementehastaen las actividadesde ocio favoritas.De forma genérica,sepuede

afirmar que las categoríassocioprofesionalesque proporcionanun alto statusy elevados

ingresos,inclusodefinidasdemodorestrictivo,oscilanentreel 60 y el 75%de los usuarios

de los puertosdeportivos

Los datosde la encuestade 1997 paralos españoles,nosmuestranunascategoríasde alto

statussocialparael 63,1%de los usuariosde laactividadnáuticaen nuestropaís:un 33,9%

deEmpresariosy un 29,3%deProfesionalesy técnicossuperiores.Las causasquetienden

a explicarestasituación parecenser: por una parte, una imagen heredadade la náutica

como prácticaelitista y de statussocial que no se ha superado;por otra, la necesidadde

contarcon un capitaleconómicopara poderaccedera la prácticade la náutica(tanto la

comprade la embarcación,del punto de amarrey del material en general,como gastos

asociadosa la segundavivienda,el sermiembrode un club náutico,etc.).

Según estos indicadores, la actividad náutica en Españasigue siendo una forma de

ostentación,unaposiciónsocialelevada:enpalabrasde Veblenun “consumoostentoso”y

un “ocio ostensible” de una claseprivilegiada que incluso podíamosdenominarla,en

algunassituaciones,como un “Ocio vicariO” respectoal papel que juegala mujer en la

significaciónsocial de la náuticarecreativay turística.Y todo esto,aunquecomo hemos

observado,las condicionesmeramenteeconómicashayancambiado,y el mundo de la

náuticaseaunmundoaccesibleeconómicamenteaampliascapasde la población,ya queel

capitaleconómicodebuenapartede la población españolaseha elevadoy le permitiría
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practicarlas actividadesnáuticascomoenel paísvecino,si contáramoscon instalaciones

no necesariamentedependientesdelos clubsnáuticoso de los puertosdeportivosprivados.

• El análisissociológicoefectuadoponede manifiestolas principalesmotivacionespara la

navegaciónsondisfrutar del ocio y el tiempo libreparaestetipo deactividadrecreativa

por encimade la prácticadeportiva. Las épocasprincipalespara la realizaciónde estas

actividadescoincidecon los períodosde vacacionesdeverano,cortasvacacionesy finesde

semanaparael litoral mediterráneo.Alguno de los indicadoresmanejados,asimismoponen

de manifiestoel reducidonúmerode millas recorridasen su actividadrecreativaporgran

partede los usuariosde las embarcacionesespañolas.Por tanto, la des-rutinizaciónen la

prácticadel ocio náuticoestámásrelacionadacon la significaciónsocialde la actividady

el tipo de barcoqueseposee,quecon el usode laembarcaciónparael disftuterecreativoo

deportivo,

• Los clubs náuticoshanmantenidotradicionalmenteen nuestropaísunaimagenclasistay

elitista, y, comodestacala mayoriade los estudiosanalizadosenestainvestigaciónesmás

la “motivación de statuso prestigio y la de relaciónsocial” la quemuevea muchosde sus

socios, porencimade laprácticade la náuticaen sí misma. Otrosestudiosseñalanen este

sentido,que la clasesocialserefleja tambiénen el precio,ya que “no todoel mundopuede

pagarsus cuotasde socio. Quizásconvengaabrir un poco máslas puertas”.Lo cual, refleja

comoestosclubssonrecintosdondeseproduceunconsumoostentosode lanáuticay seha

defendidoun capitalculturaldiferenciado.

• El análisis sociológicode la náuticaen nuestropaís,asimismopone de manifiestoque el

nacimientode la afición por la náuticase debeprincipalmenteal ambientesocialen el

que sedesenvuelvela persona(vida cotidiana),ya queéstanacea travésdel contactocon

familiaresy amigosquela practiquen,enbuenapartede los casos.Y no sólo eso,sino que

una vez surgida la afición la continuacióny el progresodentro del mundo náutico en

muchoscasosdependede seguirdentrode eseambiente,lo que coincidecon conceptos

comoel de habilusy capitalculturalde Bourdieu(1991),

• Porotraparte,seha observadoen lasencuestasanalizadasqueel desarrollode la náutica

ennuestropaíshaestadoligado alassegundasresidenciasal igual que la localizacióny la

realizaciónde infraestructurasportuariasde abrigo a los procesosinmobiliario-turísticos.

Así aparecequeel conjuntode gastosquepuedenecesitarestaactividaddeportiva,no sólo

se refiere, en un alto porcentajede los casos,a la compra y mantenimientode la

embarcacióny el alquilerdel punto de amarre,sino tambiéna la comprao alquiler de una

segundavivienda, que en conjunto, sitúa al usuario en un definido nivel de status y

distinciónsocial.
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• De los datosrecogidosa lo largode másde treintaañosanalizadossepuedeobservar,que
si bienla fuerterelaciónentrela náuticay el altostatussocialsedaen todaslas regiones,la
distribuciónespacialde estarelaciónno eshomogénea,localizándosepreferentemente
en el litoral mediterráneo.A pesarde que las encuestasregionalesno serealizaronen los
mismoaños,y de que la mayoríadel restode encuestasno permitenun desgloseregional,
por causade su tamañomuestral, se puedenobservarciertasdiferencias y tendencias
regionales,quedeberíanseranalizadasconmayorprofundidadenfuturasinvestigaciones.

• La prácticadelocio náuticono secircunscribea la navegación(ya seaa vela, o motor),
sino que va unida en muchos casos a otros deportes asociadospara los cuales es
imprescindiblela disponibilidadde una embarcación(pesca,buceo,esquí náutico, etc.).
Comohemospodido comprobaren la encuestade 1997 para los españoles:la pescaestá
asociada,con la población de mayor edad.Por el contrario, el submarinismo,el esquí
acuático,etc.,sedamásentrela poblaciónjoven. Lo cual,sepodíautilizar parafomentary
promocionarel interéspor la náuticacon la creaciónde BasesNáuticaso Instalaciones
menores,antela no necesidadde tenerque contarcon unaembarcaciónen propiedadpara
la realizaciónde las actividadesrecreativas

• Al igual quepara la prácticadel deportey del turismo de los españoles,las diferencias
sociocconomicasy la edadde los usuarioscondicionanlas aficiones y gustos en las
actividadesde ocio y tiempo libre de la náuticaen España,tanto en la zonapróxima al
puertocomo en los estilos de vida cotidiana. Las aficionesmásculturalesse registran

prioritariamenteentrequienestienenun nivel de estudioselevadoquesona suvez los que
tambiéntienenmayorafición a viajar, tanto en nuestropaíscomoal extranjeropor cuenta
propia;. asícomolas actividadesmásrecreativasy viajerasentrelos másjóvenesrespecto
a aquellosconmásedad.

• Por último, y comodatode graninterés,sobreel temadelchárternáutico,queno implica
la posesiónde embarcaciónpropiani sersociode un club náutico,sepuedeafirmar que el

perfil socioeconómicode los usuariosdel chárternáuticoesmásheterogéneo.Los usuarios
del chárter náuticoson en generalbastantemásjóvenes,hay, aunqueen menormedida,
másmujeres,y tienenun nivel socioeconómicoy una categoríassocioprofesionalmás

diferenciadas.El desarrollode estesector,y de otros modelospara la actividadnáutica
turísticacomo: las BasesNáuticasy las Instalacionesnáuticasmenoresen playaspuedeser
uno de los principalescaminospara la democratizacióny la promociónde la actividad
náutico-turísticaconmayor accesibilidadparapersonascon ingresosno tan elevados,en

nuestropaís.
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9.-La significación social de la náutica. La división de la sociedad en clasessocialeses

una división basadaen el aspectoeconómico,determinadapor la posición en el mercado.
Asimismo, la clasesocial puedeser concebidacomola ausenciao tenenciade propiedad.La
clasesocial no producesentimientosde pertenenciaa un grupo o a esapropia clasesocial, ni
tampocosentimientode solidaridaden la vida cotidiana.Sin embargo,creaoportunidadesde

vida comunes,comopuedeseren el disfrute de la actividadturística,creandosentimientosde
identidad social. Existen, por tanto, una estratificación de clase, basadaen la posición
económica,y unaestratificaciónde status,basadaen el honory en los principiosde consumo
de bienes,representadopor “estilos de vida especiales’(como podríaser la pertenenciaa un
club náutico deportivo). Son estratificacionesparalelas. Ambas estratificacionesestánen
tensióncontinua,sobretodo enlos momentosde fuertedesarrolloeconómicoy cambio.

La posición económicaen la medida que confiere honor es porque se transforma
parcialmenteen un grupo de status,pero siempreintervienenotros factores.Los grupos de
statusson comunidades,por tanto, como tales, por un lado desarrollanvalorescomunesy

sentimientosde pertenencia,de solidaridad,y de oposicióna los no miembros.Pero,por otro,
implican normassocialesquelos miembrosdebencumplir, y estilosdevida quedebenseguir,
y estosrefuerzanel sentimientode grupo.Estosgruposen algunoscasosmonopolizanbienesu
oportunidadesmateriales (grupos deportivos, Clubs de actividadesrecreativas,y, Clubs

náuticos ,en particular). En los momentosde fuerte desarrollo económico y cambio las
tensionescreceny los grupos de status se resistenal cambio que suponeuna pérdida de
privilegiosadquiridos(ClubsNáuticos).

Tendríamospor tantoa la navegaciónde recreoy a los deportesnáuticosdentrode los

gruposde statusy de las clasesdominantes.La náuticaha sidoun deportede la aristocraciay
la alta burguesiaporquesecorrespondecon el capital cultural que estasclasesposeen.Este
capital cultural fabrica un habitus proclive a deportessin excesode gasto fisico, que se
practicansin luchafisica directaentresereshumanos,queserealizaentrecompañeroselegidos
dentrode un espacioreservadoy restringido(Club náutico),en los que se tiene ciertalibertad,
y para los que se necesitaun relativamentelargo periodo de aprendizaje.En la náutica
concurrentodasestascaracterísticaslo que la hacenun deporteelitista, propio de las clases
dominantes.

En el caso español,las clasessociales dominantes(aristocraciadel deporte)se han
resistidoa compartirestoshabitusconlas nuevasclasesascendentes,ya queles haríaperderla
capacidadde distinciónquelasprácticasderivadasde esehab¡tus otorgan: directamentepor la
incapacidaddeéstasparaaccedera las instalaciones(Clubsnáuticos),e indirectamente,ante la
ausenciade instalacionesmenorespara la prácticade la náuticaqueposibilitaranla actividad
recreativadesdelas edadesinfantilesy juvenilesaunacapamásextensade la población.En
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estesentido,podemosdecirquela prácticadeportivade la náuticaha quedadoreservadaa las
clasesacomodadas,y para la genteconestudiossuperiores,principalmentehombresque viven
en grandesciudades,quepodíamosseñalarcomode alto statussocial..

10. -Turismo Náutico o StatusSocial en la práctica de la recreaciónnáutico-

deportivaen España.A lo largo de los distintos capitulos de este trabajo hemospodido
comprobarampliamentepartede nuestraprincipal hipótesisrespectoala ausenciadel turismo
náutico como ProductoTurístico consolidadoen España;no obstante, la ausenciadel

turismonáuticoseha producidotanto fuerade la actividadde los puertosdeportivoscomoen
la actividad de éstos. La otra partede la hipótesismanteníaque “ el turismo Náutico está
reservadoa los gruposde alto statussocial”. Luego seentenderlaque la actividad de la
náuticaen Españaestárelacionadaconlas actividadesrecreativasentornoa las instalaciones
portuariasde accesorestringidoa unagran partede la población. Sin embargo,el análisis
sociológicorealizadoen los últimos capítulosno nos permiteseguirhablandoen el sentido

amplio de alto statussocialen la actividadnáutico-deporivaespañola.

En España,las estrategiasdefensivasde lasclasesdominantesamenazadasen el mundo
de la náuticahanresistidoel envitedel cambioeconómico.Lasclasesdominantesenrocadasen

clubscerradosy exclusivistas,han fomentandouna imagen elitista de la náutica,mantenido
suposiciónaristocráticaen la prácticade la actividadrecreativay turísticade la náutica.Por lo

tanto, en la náuticade recreoespañolalo que se ha producidoesunaprofundizaciónde esta
situación,ya que en las característicasde la náuticadeportivay recreativase concitanconcita

la resistenciade la antiguaclasedominantey el sentidode distinción.Aunque esposiblequese
vislumbre a medio-plazoun cambio en esta imagen elitista, asociadaa las antiguasclases

dominantesde la náutica,si se fomentala participaciónde la poblacióninfantil y juvenil en
general,y de la familia, en panicular.Enefecto,ennuestroanálisissobrela náuticadeportivay

recreativa,hemospodido comprobarque la aperturade los clubs náuticos como forma de

adaptaciónalas condicionesimpuestasporel mercado,estácambiandolos estilosde vida y los
privilegiosaristocráticosde antañode los participantesen la náuticadeportiva,difuminandoel

conceptode statusde los usuariosy separandoel conceptode gruposocialquesele intentódar
tradicionalmenteala náuticadeportivay recreativaespañola.

Ante loscambiossocialesquesehanproducidoen la prácticay enla actividadturística
y deportiva de los españolesen las últimas décadas,las actividadesnáutico-recreativasen

nuestropaísen los treintaúltimos añosno hanpresentadoningún tipo de cambiosocial:
el tradicionalperfil socialdel usuariodeembarcacionesnáuticasha permanecidoestable.
Sin embargo,desdeun puntodevistaempírico,al profundizaren los métodosde investigación

social (análisismultivariable),los indicadoressociológicossobrela náuticarecreativaen los

651



CAPITULOVIII: EL FUTURO DEL TURISMONÁUTICO EN ESPAÑA: RESUMENY CONCLUSIONES

puertosdeportivosdenuestropaís,segúnla encuestarealizadaen 1997,no permitegeneralizar
sobreel conceptode alto statusen la náuticaespañola,ya quenos induciríaa un posiblejuicio
de valor:

• El análisis de segmentaciónrealizado según la eslora de la embarcación,pone de
manifiestoqueno podemoshablarde predominiodestatussocial paralos usuariosde
la náuticarecreativay turísticaespaflolaya que aproximadamenteentre un 35% y un

50% de los usuariospor el tipo de titulación parala prácticarecreativa,presentaríaesta
condiciónsocial, segúnlos datos analizadosconrelacióna las titulacionesobtenidaspara

manejarembarcacionesde recreo; reduciéndoseentre un 10% y un 15% según las

característicasde la embarcación(barcos>de 12 metros).Lo cual, anularíala hipótesis
principal de la investigaciónrespectoa “que el turismo Náutico está reservadoa los
gruposde alto statussocial”.

• No obstante,sí se puedeobservarque la relaciónentrestatussocial y las actividades

náuticas presentanuna asociación según las titulaciones para los usuarios de
embarcacionesde grandes esloras con los estudiossuperioresy las categorías

socioprofesionaleselevadas.Hemos podido comprobar que no todos los segmentos
resultantestienenunascaracterísticasrelativamentehomogéneasrespectoal statusde los
usuariosde embarcacionesquelos componen,preferentemente,en el mayorporcentajede
las titulacionesde los españoles:las correspondientesa “Patrón de Embarcacionesde
Recreo”. Se confirmaríaasí la asociaciónentrenáuticay statusa partirde las titulaciones

superiores:“Patrónde Yate”, y, para las titulacionesde “Capitánde Yate”; así como,para

los usuarioscon distintastitulaciones,que a la hora de elegir la embarcaciónanteponenel

prestigio(Distinción)queotorgaposeerun barcodeportivode mayoreslora.

• Desdeel punto de vista de las tipologías de usuariosde embarcacionesrecreativaspor

tiposde gestiónde puertosdeportivos,igualmente,medianteel análisisdeconglomerados
tampoconospermitemantenerla tendenciageneralizadadel alto statussocial de la
náuticaespañolaen relacióncon los puertosgestionadospor los Club Náuticosy puertos

privados,pues,sólo dos grupospresentanuna asociaciónde statussocial. Por un lado, se

observacomoel grupoprincipal, el másnumerosodentrode los usuariosnáuticos(con un

41,2% de nuestra muestra) y que hemos denominado “PROFESIONALES
SUPERIORES/EMPRESARIOS”(PS/E),constituidoporProfesionales-técnicossuperiores
y Empresarios,El segundogrupo lo constituiríanlos “EMPRESARIOS” (OMPE), conun
11,4% de los casos,cuyascaracterísticassocioeconómicasestándivididas entre los que
prefierenlos PuertosDeportivosprivadosy/o los Clubs Náuticosen municipiosgrandesy
de alta actividadturística(grandesy medianosempresarioscon unaposición de mayor
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statussocial); y, los pequeñosempresariosqueprefierenlos Puertosdeportivospequeños
enmunicipiosde bajaactividadeconómicay turística

• Asimismo, los datosparecenapuntara queesta relación entrenáuticay statusno se
distribuyehomogéneamentepor regiones.Segúnlos indicadoresrecogidosa lo largo de
estos más de veinte añosestudiadosse puedeobservarque, si bien la relaciónentre la
náuticay las clasesmedia-altay altaseda en todaslas regiones,la distribuciónporcentual
de estarelaciónno es homogénea,observándoseciertasdiferenciasespacialmenteen: la

CornisaCantábricay Galicia,así comoenel occidenteandaluz,situándosepreferentemente
la mayorrelacióndestatussocialenel litoral mediterráneo.

En definitiva, no podemosconsiderarunadominaciónprincipalde statussocial en
la náuticaespafiola,anulandonuestraprincipal hipótesisde la investigación.Por el contrario,
sí podemosobservarclaramentela utilizaciónde las instalacionesnáuticasdeportivassegúnla
relaciónde statussocialy la condiciónsocioeconómicade los usuarios.Lo cual, nos confirma

que la actividadde la náuticarecreativaen nuestropaísestápolarizadaprincipalmente
por los Clubs Náuticosy los PuertosDeportivosde gestiónprivada,existiendoun déficit
de instalacionesmenoresque permitan desarrollarlas actividadesde ocio acuáticoy
náuticoparael conjuntode la población.Luego, la actividadnáutica-recreativaen España
no sepuedeconsiderarcomoun productoturísticoconsolidado.

2.1.- HACIA DÓNDE DEBE IR LA NÁUTICA RECREATIVA Y EL TURISMO
NÁUTICO EN ESPAÑA

Aunque lentamente,en Españalas nuevastendenciasdel turismo náutico empiezan
observarseen las iniciativas y políticasde la administracióncentral y autonómicaen los

últimos años. Dentro de éstaspodemosdestacarel Plan Estratégicodel Turismo Náutico en
España22y las actuacionesprevistasdentrode los programasdel PICTI3 2000-2006: segundo
programa“Calidad en los productosturísticos23, dondese recoge el “Reforzamientodel

programade las Estacionesnáuticas“. Programaque veinte añosdespués,nuevamentela
administracióncentral, esta vez en contacto con los empresarios,las administraciones
regionalesy locales, intenta fomentar la actividad náutica y la creación de instalaciones

~ TURESPANA (1998) “El Turismo Náutico en España”Instituto de turismo de España.Estudiodiseñadoy
realizadopor el autordeestainvestigación.Aunquedesdenuestropuntodevista, al margende la edición reducida
del estudio,no sehanrealizadola mayoríade las tincaspropuestasenel Planestratégico.

23 SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y DE LA PYME (1999). “Plan Integral de

Calidaddel TurismoEspañol2000-2006”.1’ 50.
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del turismo náutico“ligero”: windsurfing, submarinismo,piraguismo,vela ligera, etc. se trata
de poner en marchala oferta deportivacon el alojamiento,diseñandoproductosconjunto y
redeso marcasnacionales”24.

En cierta medida este nuevo intento por parte de la AdministraciónCentral recogeel
espíritu del turismo náutico que definimos al realizarel estudio del Turismo Náutico en

España25, dondese señalabaestaactividadcomo: “El turismo náutico es un turismo en sí

mismo,son vacacionesactivas en contactocon el agua quepermitenrealizar todo tipo de

actividadesnáuticasen tiempode ocio: vela, motoswindsurfing,surf submarinismo,remo,

cruceros, etc. Compartiendola actividadnáutica con el disfrute de la naturalezay, la oferta

turísticay recreativade las dWerentesregionescosterasde nuestropaís”. Definición a la que

hoyle añadiriamos:actividadesacuáticas,en los ríos, lagosy embalses.

La actual investigaciónno sólo corroborael espíritu que venimos manteniendodesde
hacetiemposobrecomodebende serlas actividadesde la náuticarecreativa,sino querefuerza

las iniciativasquehayqueseguirparapoderpotenciary democratizarestaactividadturísticay

deportivaparatodoslos españoles;consiguiendola participaciónde los jóvenes,las familiasy,
principalmente,de la mayoría de los españolesque hemos vivido de espaldasal mar,
observandoeste liquido elemento,en muchosde los casos,como ciertas connotacionesde

trabajo, fatiga y muerte. Alejados del conceptode la recreacióny el disfrute del ocio en

contactocon el agua,mediantela prácticade las actividadesturísticay deportivas:acuáticasy

náuticas.

Principales actuacionesa realizar por las Instituciones y los responsablespúblicos y
privadosde la náutica recreativay turística en nuestropaís:

* Mejora de la Información y Comunicaciónsobre las actividadesrecreativasde la
náutica:Cambiode la imagentradicionalqueen Españasetienesobrelas posibilidadesde

acercamientoa la náutica turística. Campañasde información sobrela actividad náutica
recreativa,preferentementeenlas zonasde interiorpeninsular.

* Popularizaciónde las actividadesnáuticasentre los jóvenes,las familias y las clases
medias: Promoción de la náutica escolar. Popularizaciónde los deportes náuticos.
Promociónde actividadesescolaresrelacionadasconel ocio acuáticoy náutico.

24 Tbidem p.48

25 MENDEZ, G. TurismoNáutica ColeccióndeEstudiosdeproductosTurísticos192. SecretaríadeEstadode

Comercio,Turismoy dela Pyme.P.5
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* Actualizar la legislaciónvigentesobrela localizaciónde instalacionesmenorespara la

prácticade la náuticarecreativaen las costasy playasdel litoral español.

* Fomentarla actividad náutico-deportivaen las playas: realización de instalaciones
náuticasmenores(sin impactoambiental)quefaciliten el usode la playa parala prácticay
aprendizajede la náutica:Escuelasde mar paraniños, alquiler de embarcacionesde vela
ligera, facilitar el alquiler de embarcacionesligeras, cursillos de iniciación y

perfeccionamiento.Dentrodeun plan de señalizaciónmarítimay la ordenaciónde espacios

y usosrecreativos,quepermitala compatibilidadcon el disfrutede la actividadde “sol y
playa”

* Desestacionalizarel uso tradicionalde las playas.Promociónde los deportesnáuticosa
través de las instalacionesmenoresy las escuelasde aprendizaje.Participaciónde la
Federacionesde deportesnáuticosy acuáticosen la promocióny aprendizaje,mediante
cursosde iniciaciónpara:niños,jóvenes,familiasy jubilados.

* Fomentarel chárternáutico y el alquiler de todo tipo de embarcacionesy equipos
para la actividad náutica.Creaciónde empresasmunicipales,privadaso mixtas para
mantenerel acercamientoa la actividadde laspersonasqueempiezan,los nuevostitulados
con poca experiencia y, las persona que económicamenteno pueden tener una

embarcación.

* Adaptary reconvertirla situaciónactualde la mayoríade los PuertosDeportivosy

Clubs Náuticosen centrosde ocio y actividadesnáuticasde recreo.Abiertos a los no
socios,al municipioy a la participaciónde la mayoríade los ciudadanos,preferentemente

de los niños, losjóvenesy las familias.

* Integraciónde losClubs Náuticosy los PuertosDeportivosen la actividadrecreativay
turísticadel municipio. Integraciónen la oferta turísticadel municipio de la comarcao
zonaturística.Concienciaciónalos responsablesmunicipalesde la incidenciaeconómicay
socialdeestasinstalacionesparala economíalocal.

* Ordenaciónde las instalacionesde ocio y recreoen los Puertosdeportivosy Clubs
Náuticos. Dotación de espaciospara instalacionesmenores:rampas,zonasde varada,
admisiónde embarcacionesmenorespuntualmente,.Diseñode centrosnáuticosintegrados
(BasesNáuticas).
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* Reconversiónde instalacionespesquerasfuera de uso en centrosde ocio y recreo
náutico. Creaciónde pequeñospuertos deportivosde gestión publica o mixta, para

desarrollarla actividadrecreativaen el municipioy los habitantesde la zona

* Incluir la necesidadde reservarespaciopara las actividadesrecreativasy de ocio
deportivo(instalacionesmenores)en la construcciónde los nuevospuertosdeportivos.
Diseñode centrosnáuticosintegradosenlas zonasportuarias

* Protección y mejoradel medio ambienteen los puertosdeportivos,clubs náuticos,
playas y zonasde navegación.Programasde sensibilizaciónmedioambientaldel usuario

deactividadesnáuticas.

* Creación de nuevosproductosintegradosde turismonáutico. Paquetesturísticoscon
iniciación o perfeccionamientode las actividadesnáuticas,alojamiento,apxtndizaje, y
conocimientode la oferta turísticacomplementariade la zona.Vinculandoel deportey la

actividadturística.

* Por último, la creaciónde un ConsejoSuperior de la NavegaciónDeportiva y Turística.

Con la participaciónde: representantesde Turismo, administracióncentraly autonómica;

MarinaMercante;Corporacioneslocales;Federaciones;InstitucionesMarítimas;Seguridad
y SalvamentoMarítimo; y, los agentesempresariales.
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Futuros estudiosqueabreestainvestigación;

Todainvestigacióndebeservirparafacilitar e impulsar la realizaciónde futurosestudiosy la
ampliacióndel conocimientocientífico sobrela materiatratada.En estecasoentrelasdistintas
líneasde investigaciónque permiteunaactividadtan poco estudiada,no solamentedesdeel
campo de la sociología,sino desdelas ciencias socialesen general, como es la náutica
recreativay turística,proponemoscuatroposibleslineasinvestigacionesmuy necesariasparala
náuticaen generaly parala sociologíadelturismoen particular:

~ El papeltradicionalde la mujeren la actividadrecreativay turísticade la náuticadeportiva:

¿objetodeconsumovicario?.

Profundizar espacialmente(CC.AA.) en el estudio del comportamientorecreativo y
turístico de los usuariosde embarcacionesdeportivasen los Puertosy Clubs Náuticos,
Nuevastipologíasy comportamientosde consumode usuariosde la actividadnáuticay

turística

~ Estudio del vacío legal en que entran las InstalacionesNáuticas Menores según: las
transferenciasdecompetenciasen materiasportuariasrecreativasa las CC.AA, lasúltimas

legislacionessobrelos PuertosDeportivosy, la Ley de Costas.

~ La necesidaddeunamayorimplicación de la Sociologíaen la actividadturísticaparadar
respuestacon criterios coherentes(métodos y técnicas de investigación socia]) que

permitanuna clasificacióny distribuciónde las motivacionesde consumo,plausiblesde
poderseranalizadasen el tiempode ocio o vacacionesde los españoles.Profundizandoen
el debatesobrela metodologíay las técnicasdeinvestigaciónsocial aplicadasal campodel

turismo.
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ANEXO 1

- CUESTIONARIO (PREGUNTAS

SOMBREADAS)

- TABLAS ENCUESTA 1997



(2-3: ENCUESTADE OPINIÓN Y SATISFACCIÓNDE LA DEMANDA DE TURISMO

NÁUTICO

Elsiguientecuestionarioformapartedelos
trabajosquesedesarrollandentrodel Estudio
sobre“El Turismo Náutico en España”, el
cualserealizaparaTURESPAÑA(5.01),
conel objetivo deconocersuactualsituación
y poderasi diseñarlas políticasdeactuación
sobreel mismo.El usode la informaciónserá
totalmentereservado.Graciaspor su
colaboración.

PROVINCIA:

N0 DE CUESTIONARIO:

NOMBRE DEL PUERTO:_______________________________

CC.AA.:____________

FECHA:______________

NOMBRE ENCUESTADOR:_______________________

RESIDENTE O TRANSEÚNTE

BLOQUE 1. PERFIL DEL USUARIO RESPECTOA
SU PARTICIPACIÓN EN LANAUTIcA

.

1.1. ¿Quétipo de embarcaciónposeC(Marcaruna
Operon) ___________________

LMotor . Eslora (metros
2. VeIa~____ ____

1.2. ¿Concuál bandera navega?:

1.3. ¿Titularidad del yate?(Marcarunaopción)

• Propiedad 1
• CharterNautwo —
• Otras 3

• ¿Cuáles’ _____ ________________
• Ns/Nc 9

1 4. ¿EsVd. el Patrón del barco9 SI U NO U

1 S. ¿Cuáles La nacionalidad del Patrón? (Marcarla
opciónqueproceda.)

• Espariola
• Francesa 2
• Británica 3
• Alemana .. 4
• Italiana
• Oto paiseuropeo

• ¿Cuál? _____ ____________
• Otranacionalidad

• ¿Cuál?

1,7, ¿Cuál es lamotivación principal de la navegación?
~Marcarlaopción queproceda~

• Practicaractividadesnáutica;
• Prepararsey participarencornpcbcwnes¡tanteas 2
* Realizarviajes/travesías 3
•Porocio/recreé
•Otra ...

• . .¿Cut? ______________________

.Ns/Nc q

1.8 ¿Enquéperíodosdel aliouavegt (Marcar todas las
opcionesqueprocedan)

• Ente.semana
• Losfinesdesernana 2
•. EnSemanaSanta
a Envacacionesdeinviemo ... 4
• . Envacacionesdeverano
• Enotrosperiodos 6

• ¿Cuáles?—_________________________

1.9. En losperíodos de vacaciones en los que navega,
¿Qué paísextranjero prefiera para navegar?:

¿Porqué?

BLOQUE 2. PERFIL DEL USUARIO RESPECTO AL
PUERTO DEPORTIVO

.

• Ns/Nc 9 2.l:¿Cuáles~urelación con el Puerto?(Marqne la
opciónqueproceda)

1.6. ¿Quétítulo náutico posee el Patrón?(Marcar la
opciónqueproceda~ •Tieneun amareenpropiedad
• Patrónde embarcacionesderecreo ... .~ •Tieneunamarreenalquiler ~. 2~
• PatróndeYate . .2 ES enlrán&tó ..... MPasai al? 2.3~1

• . CapitándeYate .3 •ÑsJNc 9
• Untitulodeotropais A

• ¿Cuál?__ ___________________
aNa/Nc 9

ni

‘it,.

~smrm~



(SOLO RESIDENTES> 2.11, ¿A través de qué medio de comunIcacIón conoció

2.2.¿Por qué ha elegido este Puerto corno base? (Marcar
la opciónqueproceda)

• Porprecio
•Porlacalidaddesusservicios/instalaciones 9

• Porocio/recreoensu zonadeinfluencia 3
•Otras 4

¿Cuáles? __________________________
Ns/Nc
(PASARA PREGUNTA 2.11

)

k (SOLO TRANSEUI’U ES

)

2.3.¿Cuál es su puerto base?: ____________________

2.4. ¿Cuál es su puerto de origen?~ __________________

2.5. ¿Cuáles son los puertos de destino?:

2.6. ¿Cuantos días tiene previsto permanecer en el
puerto? (Marcar la opción queproceda)
• Menosde 2 dias
• De2a5dias
• DeSalOdias 3

• Másdelodias A
• Ns/Nc O

2 7. ¿En cuantas ocasiones ha visitado este puedo?
(Marcarla opción queproceda)
• Es ¡a primeravez
• Menosde 3 ocasiones
• Entre 3 y 5 ocasiones
• Másde 5 ocasiones 4
• Ns/Nc 9

2.8. ¿Con cuantas personas viaja en el barco?:

2.9. ¿Cuál es su relación con las personas que viaja?
(Marcar las onciones que procedan~
• Familiares
• Amigos 2
• Otrasrelación 3

¿Cuál?_________________________

2.10. ¿Por qué ha elegido este puerto para amarrar?
(Marcarlaopciónqueproceda)

• •Poraveriaenel barco
• Por motivosdeprecio 2
• Paradescansartrasunalargatravesia 3
•Porlacalidadde susservicios/instalaciones 4
• Porocio/recreoensuzonadeinfluencia 5
.Otras 6

¿Cuáles?__________________________________
•Ns/Nc

1 2 3 4 5• Comerciodelpuerto

este puerto? (Marcarla opciónqueproceda)
• Guias/Librosespecializados
• Revistas/publicacionesdel sector 2
• Folletospromociortales... 3
• Ferias/SalónNáutico
• La redde Internet
• Otrosusuariosdel puerto
• Otrosmedio

¿Cuáles?

BLOQUE 3. OPINIÓN SOBRELOS SERVICIOS E
INSTALACIONES DEL PUERTO (GRADO DE
SATISPACCION

)

<SOLO TJ.LANSEUNTES’i

.

3.1. SERVICIO DE PRE-VENTA. ¿Cuáles sugradode
satisfacción en el contacto con el puerto antes de su
entrada?(Conteste a las siguientes preguntas
calificándolasen una escaladel 1 al .5, siezido1 lo más
deficientey 5 lo excelente)

• La atenciónrecibida en la solicitud de inlérruación
sobreelpuerto 1 2 3 4 5

• La atenciónque ha recibida cuandoha solicitado la
reservadelarnarre 1 2 3 4 5

(A TOD0S~

3.2 PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE. ¿Qué servicios
del puerto ha utilizado y cual es su grado de
satisfacción sobre los mismos? (Conteste a los
siguientespreguntascalificándolasenuna escaladel .1 cl
5, siendo1 lo másdeficientey $ lo excelente)

• Muelledeespera 1 2 3 4 5
• Amarres 1 2 3 4 5

Agua 12345
Electricidad 1 2 3 4 5

. Rampadevadaro ¡ 2 3 4 5
•Grua 12345
• Grimamóvil 1 2 3 4 5
• Talleres 1 2 3 4 5
• Marinena 1 2 3 4 5
• Teléfonodel puerto 1 2 3 4 5
• Radiodelpuerto l 2 3 4 5
• Oficinasdel puerto 1 2 3 4 5
• TeléfonoPúblico 1 2 3 4 5
•Fax 1234 5
• Edificio Social/salones 1 2 3 4 5
• Gasolina’Gasoil 1 2 3 4 5
• Marinaseca 1 2 3 4 5
• Vestuarios 1 2 3 4 5
• Duchas 1 2 3 4 5
‘WC 12345
• Lavandería 1 2 3 4 5
•Parkng .12345
(Continuasiguientepágina)

4.2. ¿Asiste regularmente a ferlaslSalones náuticos?



(Marcarlas opcionesqueprocedan)Suministrodehielo
Recogidadebasura
Recogidadeaceites
Infor. Turisticapuerto
Supermercado
Correos
Farmacia
Restaurante
Cafetería/Bar
Banco/Cajeroautomático
Alquiler decoches
Alquiler debarcos
Piscina
Arcasrecreativas
Taxis
Autobuses
Otros
¿Cuáles:

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
¡ 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

3.3. Los servicios del puedo y de la zona de influencia.
¿Han satIsfechosusexpectativas?(Marcarla opción que
proceda)
• Muy porencimadelo esperado
• Por encimadelo esperado 2
• Lo esperado
• Por debajodelo esperado 4
• Muy por debajodelo esperado 5
• Ns/Nc 9

BLOQUE 4. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA
OFERTA NAUTICO/IFRÍSTICA ESPA OLA

.

•Ferias/Salonesnáuticoslocales

regionales..
• “ “ internacionales 3
•Noasisto 4
•Ns/Nc 9

4.3. ¿Participa en alguna regata náutico-deportiva?
(Marcarlas opcionesqueprocedan)

• Regataslocales
O• Regatasregionales

• Regatasinternacionales 3
•No participoenningimaregata 4
•Ns/Nc

BLOQUE 5. USOSDE LA OFERTA TUJ1ISTIC’A
COMPLEMENTARIA Y GRADO DE
SATISFACCIÓN

.

5.1. ¿Qué alojamiento utiliza cuando entra en puerto?
iMarquela opciónqueproceda>

•Ensupropiobarco
•Enunhotel.
• En un apartamento
•Fmi casadearnigos/farnijiares
•Qtros

• ¿Cuáles0 __________________________________

•Ns~Nc

e

a

5.2. ¿Qué actividades turísticas/ocio realiza en la zona
4.1. ¿Cúantos puertos conoce en los siguientes países y de influencia del puedo y cual es su grado de
cuál es su valoración acerca del Turisn~o Náutico en satisfacción sobre las mismas? (Califiquélas
cada uno de ellos? (Valórelos en una escaladeI 1 al 5. aclividadesrealizadasenunaesealo dell cl .5, siendo1
siendo 1 lo masdeficientey 5 lo_excelente) lo másdeficientey Sicexcelente)

IV~ puertos tvaloracíón
queconoce

[1 f2 3



5.3.- En su opinión, ¿los precios del amarre y los
servicios en general en este puerto, en relación a otras
Instalaciones que frecuenta, son?.
Muyelevados
Caros .. .2

Aceptables 3
NS/NC 9

5.4.- ¿Dónde ha encontrado los precios de las ¡
instalaciones de los puertos deportivos más elevados?
-En España
-En PaisesdeEuropa:

5.5. ¿Nos podría decir cual ha sido el gasto medio diario
en los siguientes aspectos?

CONCEPTO GASTOMEDIO DíA

1 • Gasto en puerto
• Gastoenzonainfluencia

5.6. ¿Ha tenido dificultades en la navegación en aguas
territoriales españolas?
Sí 1
• ¿Cuáles?:

•NO 2
•Ns/Nc 3

5.7. ¿Durante su estancia en el puerto ha tenido algún
tipo de dificultad en el uso de las instalaciones?
Sí
•¿Cuálesl’ ______________________________________

•NO 2
•Ns

tNc .. .. 3

BLOQUE 6. PERFIL SOCIO-ECONÓMICO

.

64.¿Ojíl es su actual actividad laboral?

Epresano.7 superior 2

• Funcionario . .4
Trabajadorcualiilcado .5

• Trabajadorno cualificado
=4stNc . .,..~ 9

6:5. Podría indicar con qué frecuencia aproxhuada hace
cada una de las actividades que a conttnuaclón se le
wencionant (Teniendoencuentaque Nunca(1) Algunavez
a/alio 12» Mensual(3» Semanal(4.1; Ns1Ne<9,>)

Leerlibros/prerisa 12 3 4 9
Ira museos/exposiciones 1 2 3 4 9
Acudir a actividadesculturales 1 2 3 4 9

•¡r al cinc, teatro,conciertos 1 2 3 4 9
• Viajar, hacertui smo 1 2 3 4 9
• Practicaralgúndeporte 1 2 3 4 9
• Saliral campe,hacerexcursiones1 2 3 4 9
• Salircoriamigos/familiares 1 2 3 4 9

6 6. Dc los depones que le citarnos, ¿cuáles practica?
¿Marcarlosopc unesqueprocedan)

. Esqm .1
• Montañismo/Escalada
• Ciclismo .3
• Deportesdepista(alleúsmo.etc ) . . .4

• Deportesdc pelota(Fútbol,tcnis,etc.) 5
J. Deportesnáuticosfluviales 6

t Otros ‘7

¿Cuáles? _-.

6.1. Sexo: VarónU Mujer U

6 ~7A la hora de organizar sus vacaciones, en caso de
6.2. Edad. 1 que no navegne ¿Cuál es su grado de preferencia con
• Mús dc 20 años 1 respecto a los siguientesdestinos?, (Teniendoen cuenta
• Entre21 y 30 años 2 . que (1,> esNinguna, (2) esPoca, (3> es Baslanle,~4)es
• Entre31 y 40 años 3 • Muchí~ y!~> esNstúVc)
• Entre41 ySOaños 4

• Ente5lyó0años . lralaplaya 1 2 3 4 9
• Másdeó0años o • • Viajaralextranjereporsucuenta1 2 3 4 9
• Ns/Nc .9 • Viajes organizadosal extranjero 1 2 3 4 9

• Aventuraenzonasde montaña 1 2 3 4 9
• Estanciasencasasdecarimo 1 2 3 4 96.3. Nivel de instrucción(Estudlosterminados>.

. Estudioselementales .

... Bachiller 2
•.. EstudiosMedios 3
• EstudiosSnpeiiores 4
• Ns/Nc

6.8. ¿Cuantos períodos tiene al año de vacaciones?

•. Menosde 2..
• 0e2a4 .2
• NIásded .3

OBSERVACIONES:
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ANEXO 2

- CORRELACIONES BIVARIABLES

MUNICIPIOS! PUERTOS

DEPORTIVOS POR CCAA.



Centro Inform¿tico de Estodisticas y Sondeos.SA.

CORRELACIONES VARIABLES DEL MUNICIPIO DEL PUERTO CON NÚM.AMARRES PUERTO

ANÁLISIS POR CtA.A

.

CORRELACIONES COMUNIDAD AUTÓNOMA

VARIABLES MUNICIPIO ANDALIJC±A P..ASTtIRIAS . BALEARES,,. CANARIAS

Hectáreas ¡ -0.087 0286 02486 -0.0953
Altitud 0.461 -0.328 -0.1971 -0.0135

Población -0.297 0.973 04396 04111

Variación absoluta población -0.009 0.985 0.4742 0.0278

Variación relativa población 0.447 0.450 0.0546 -00079

Extensión <KniZ) -0.164 0.287 0.2625 -0.0953

%Paro/Población derecho -0.284 0.724 0.4078 -0.1558

Nivel económico 0.384 -0.236 0.1048 01168

Cuota de mercado -0.284 0.975 0.4411 0.4163

Indice turistico 0.031 0.919 0.4738 - 0.197
Teléfonos -0.276 0.980 0.4456 0.4218

Vehículos a motor -0.265 0.971 04408 0.4109

Automóviles -0.262 0.970 0.4412 0.4129

Camiones y furgonetas -0.249 0972 0.4425 0.4056

Motocicletas -0.302 0.989 0.4337 0.4034

Autobuses -0.306 0.990 0.4212 02738

Tractores -0.257 0.945 0A286 0.3912

Otros ve>dculos a motor -0.259 0.963 0.4416 0.3932

Oficinas bancarias -0.256 0.978 0.4371 0.4248

Bancos -0.237 0982 0.4379 0.4326

Cajas -0.285 0.964 0.4346 0.4156

Cooperativas de crédito -0.080 0.886 0.451 0.3671

Actividades industriales -0255 0985 0.4411 0.4142
Actividades comerciales mayoristas -0.280 0.990 04265 0.409

Actividades comerciales minoristas -0.286 0.979 0.4463 0.4349

Actividades comerciales alimentación -0220 0.983 0.4437 0.4407

Total no alimentación -0.263 0979 04464 04079

Vestido y calzado -0.265 0975 0.4468 0.3972

Hogar -0.248 0.979 0.4515 0.4064
Resto no alimentación -0.267 0.982 0.4431 0A064

Total grandes superficies y otros -0.304 0.861 0.4535 0.4781

Grandes almacenes -0.282 . 0A019 0.4138

Hipermercados -0.202 0.986 0.3622 0.4035

Almacenes populares -0.280 0.924 0.1668 0.3622

Comercio ambulante y mercadillos -0.310 0.950 0.4551 0.4751

Otros (grandes superficies) -0.294 0.668 0.4477 0.458

Centras comerciales -0.234 0.923 0.4443 0.2544

Superficie centros comerciales -0222 0.992 0.4347 0.3525

Actividades de restauración y bares -0.230 0.975 0.4596 0.4521

Indice actividad económica -0.265 0.985. 0.4419 0.4265



Centro Informático de Estadísticos y Sondeos, SA.

CORRELACIONES VARIABLES DEL MUNICIPIO DEL PUERTO CON NL>M.AMARRES PUERTO
ANÁLISIS POR C.C.A.A

.

CORRELACIONES COMUNIDAD AUTÓNOMA
VAgLIDWS )AUN CIPZO ‘ ‘ U CANTABRIA ¡ ‘CTALLINYA,’ ‘VALENaA SAUaA

-0.057 -0.003 0.0362 -0.1455

-0.283 -0.217 -01421 -01624

0.491 0.042 0A867 0.1563

Variaci6n absoluta poblacIón -0.492 -0.016 0.0815 0.1917
Variación relativa población -0.399 0.240 0.2153 0.4001
Extensi6n <Km2) -0.057 0.005 0.0638 -0.0542
%Paro/Población derecho -0.119 0.230 0.3507 0.4029

Nivel económIco -0.048 0.042 0 -0.0717
Cuota de mercado 0.492 0.041 0.4879 0.1569

Indice turístico 0.491 0.013 0.2161 0.1525

0.495 0.038 0.499 0.1475

Vehiculos a motor 0.490 0.041 0.4832 0.1624

0A90 0.040 0.487 0.1588

Camiones y furgonetas 0.491 0.045 04593 0.1762

Motocicletas 0.488 0.038 0.4778 0.1768

Autobuses 0.499 0.028 0.4674 0.0713
Tractores 0.488 0.039 04766 0.1936

Otros vehículos a motor 0A90 0.042 04724 0.2082

Oficinas bancarias 0.492 0.036 0.4965 0.1575

Bancos 0A92 0.033 0.4965 0.1515

Cajos 0.492 0.039 0.4975 01668

Cooperativas de crédito 0.356 0.027 OA-458 -0.1395

Actividades industriales 0.498 0.049 0.5115 0.1637

Actividades comerciales mayoristas 0.489 0.036 0.4936 0.1643

Actividades comerciales minoristas 0.498 0.041 0.4874 0.1517

Actividades comerciales alimentación 0.500 0.045 0.4947 0.149

Total no alimentación 0.498 0.040 0.4796 0.1462

Vestido y calzado 0.500 0.041 0.4599 0.1298

Hogar 0.503 0.039 0.4843 01459

Resto no alimentación 0.495 0.040 0.4858 0.1556

Total grandes superficies y otros 0.485 0.029 0.4885 0.2307

Grandes almacenes 0.485 0.044 0. 3581 0.151

Hipermercados 0.542 0.174 0.4658 0.2938

Almacenes populares 0.485 0.026 0.5018 -0.032

Comercio ambulante y mercadillos 0.479 0.027 0.4129 0.2738

Otros (grandes superficies) 0A90 0.032 0.5267 0.185

Centros comerciales 0.485 0.018 0.4545 01514

Superficie centros comerciales — 0.485 0.024 0.5002 0.1153

Actividades de restauración y bares 0.500 0.041 0.4785 0.1443

Indice actividad económica 0.490 0.035 0.4888 0.1488



Centro Informático de Estadísticas y Sondeos, SA.

CORRELACIONES VARIABLES DEL MUNICIPIO DEL PUERTO CON NÚM.AMARRES PUERTO
ANÁLISIS POR C.C.A.A

.

CORRELACIONES CCAA

VARIA BLES MUNICIPIO.. . MURCIA PAIS VASCO
Hectáreas -0.225 0.239

Altitud -0.093 -0.310
Poblaci6n -0.129 0.492

Variación absoluta población 0.184 0.480

Variación relativa población 0220 0.141

Extensión (Km2) -0.226 0.117

%Paro/Población derecho -0.112 -0.109

Nivel económico 0286 0.113

Cuota de mercado -0123 0.488

Indice turístico -0.060 0.436

Teléfonos -0101 0.489

Vehículos a motor -0.121 0.497

Automóviles -0.117 0.500

Camiones y furgonetas -0.133 0.460

Motocicletas -0.134 0.494
Autobuses -0.183 0.454

Tractores -0.i44 0.461

Otros vehículos a motor -0.134 0.481

Oficinas bancarias -0.104 0.483

Bancos -0.094 0.482

Cajas -0.111 0477

Cooperativas de crédito -0.108 0.501
Actividades industriales -0120 0.438

Actividades comerciales mayoristas -0.118 0.478

Actividades comerciales minoristas -0125 0.477

Actividades comerciales alimentación -0.124 0.470

Total no alimentación -0.126 0.486

Vestido y calzado -0.126 0.484

Hogar -0.128 0.482

Resto no alimentación -0.125 0.489

Total grandes superficies y otros -0.129 0.421

Grandes almacenes -0.185

Hipermercados -0.120 0.332

Almacenes populares 0.042 0.392

Comercio ambulante y mercadillos -0.133 0.403

Otros (grandes superficies) -0.131 0.518
Centros comerciales -0.120 0.435

Superficie centros comerciales -0.120 0.435
Actividades de restauración y bares -0.095 0.481

Indice actividad económica -0.109 0.475



ANEXO 3

- VARIABLES SEGMENTACIÓN

- ANALISIS FACTORIAL DE

CORRESPONDENCIAS



VARIABLES DE lA SEQAENTACIÓN

VARIABLE DEPENDIENTE

1.1 ESLORA

VARIABLES XNDEPnWXENffS

TITULOVARIABLES

V153

2.1 FELACION PUERTO

6.2 EDAD

1 Amarre en propiedad

2 Anarre en alquiler

3 Est en tránsito

4 Ns/Nc

1 Menos 20 años

2 21—30 años

3 31—40 años

4 41—50 años

5 51—60 años

6 Msde6úaflos

9 Ns/Nc

6.3 NIVEL DE INSTRUCCION

6.4 ACTUAL ACT.LABORAL

LEER LIBROS/PRENSA

1 Estudios alem.

2 Bachiller

3 Est. medios

4 Est. superiores

9 Ns/Nc

1 Empresario

2 Prof./Técn. superior

3 Prof./Técn. medio

4 Funcionario

5 Trab. calificado

6 Trab. no calificado

9 Ns/Nc

1 Nunca

2 Alguna vez al año

3 Mensual

4 Semanal

9 Ns/Nc

Ví 8

CODIGOS

V129

Vi 30

‘1131

‘1134

‘1135 IR MUSEOS/EXPOSICIONES 1 Nunca



2 Alguna Vez al año

3 Mensual

4 Semanal

9 Ns/Nc

ACUDIR ACTIVIDADES CULTURALES

IR CINE/TEATRO/CONCIERTOS

VIAJAR/HACER TURISMO

PRACTICAR ALGUN DEPORTE

SALIR CAMPO/EXCURSIONES

SALIR AMIGOS/FAMILIARES

TIPO

1 Nunca

2 Alguna vez al año

3 Mensual

4 Semanal

9 Ns/NC

1 Nunca

2 Alguna vez al año

3 Mensual

4 Semanal

9 Ns/Nc

1 Nunca

2 Alguna vez al año

3 Mensual

4 Semanal

9 Ns/Nc

1 Nunca

2 Alguna vez al año

3 Mensual

4 Semanal

9 Ns/Nc

1 Nunca

2 Alguna vez al año

3 Mensual

4 Semanal

9 Ns/Nc

1 Nunca

2 Alguna vez al año

3 Mensual

4 Semanal

9 Ns/Nc

1 Residente

2 Transeúnte

‘1136

V137

V138

‘1139

‘1140

‘1141

‘15



677 IR A LA PLAYA

6.2 VIAJAR AL EXTPJ&NJERO POR SU CUENTA

677 VIAJES ORGANIZADOS Al EXTRANJERO

6.7 AVENTURA EN ZONAS DE MONTAÑA

677 ESTANCIAS EN CASAS DE CAMPO

6.8 PERíODOS DE VACACIONES

1.1 TIPO EMBARCACION

1.7 MOTIVAcION PPAIJ NAVEGACION

1 Mucho

2 Bastante

3 Poco

4 Ninguna

9 Ns/Nc

1 Mucho

2 Bastante

3 Poco

4 Ninguna

9 Ns/Nc

1 Mucho

2 Bastante

3 Poco

4 Ninguna

9 Ns/Nc

1 Mucho

2 Bastante

3 Poco

4 Ninguna

9 Ns/Nc

1 Mucho

2 Bastante

3 Poco

4 Ninguna

9 Ns/Nc

1 Menos de 2

2 De2a4

3 Msde4

9 Ns/Nc

1 Motor

2 Vela

1Practicar act. náuticas

2 Preparar competiciones

3 Hacer viajes/tra’1esias

4 Por ocio/recreo

5 Otras

9 Ns/Nc

‘1143

‘1144

‘1145

‘1146

‘1147

‘1148

‘1152

‘1161



1.8 PERíODOS AÑO NAVEGA 1 Entre semana

2 Fines semana

3 SemanaSanta

4 Vacaciones invierno

5 ‘1acaciones verano

6 Otros períodos

1.6 TITULO NAUTICO PATRON 1 patrón embarc. recreo

2 Patrón de yate

3 Capitán de yate

4 Otros

5 Ninguno

5 A ALOJAMIENTO CUANDO ENTRA EN PUERTO

1 Barco propio

2 En hotel

3 En apartamento

4 Casa amigos/familia

5 Otros

9 Ns/Nc

15 Casa propia

6.6 DEPORTES PRACTICA 1 Esquí

2 Montañismo/Escalada

3 Ciclismq

4 Deportes pista

5 Deportes pelota

6 Náuticos fluviales

‘7 Otros

‘1162

‘1164

V184

‘1194



RESULTAflOS DEL ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS

A N A O O R - VERSION 0.4
BY

DEPARTMENT OF DATA THEORY
!JNIVERSITY OF LEIDEN, THE NETHERLANDS

Filas: clases de puertos.
Columnas: tipologías de individuos.

The table to be analyzed:

1 2
Cluster Cluster

3
10
19

8

19
14

o
4

29

106

2

8

13
6

22

34
O
3

30

118

3 4 5 6
Cluster Cluster Cluster Cluster

O
2

2
o
1
7

o
2

9

1 3 0

14 10 12

20 12 29
19 2 10

20 16 32
47 2’? 60

0 1 3
22 10 16

75 43 105

23 218 129 272

Margin

9

61
95

50
110
189

4

57

291

866

The Rowprofiles:

1 2 3

Cluster Cluster Cluster
4 5 6

Cluster Cluster Cluster

1 A<300

2 A300—600

3 A>600
4 N<300

5 N300—600

6 N>600
7 P<300

O P300—600
9 P>600

1 A<300

2 A300—600

3 A>600
4 N<300

5 N300—600
6 N>600
7 P<300

8 P300—600

9 P>600

Margin

‘333
,164
,200
,160
,1’73

,024
,000
,070
,100

Marg i n

,222

,131
, 137

, 120

,200
180
000
053

,103

, 000

,033
,021
• 000
,009

,03~7
,000
,035
,031

,111
,230
,211

,380
,182
,249
,000
,386
,258

‘333
,164

,126

,140
145
143

,250
175
148

,000
,279

,305
,200
,291

312
,750

281
,361

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

Margin ,122 ,136 ,027 ,252 ,149 ,314



me Calumnprofiles:

1 2 3
Cluster Cluster Cluster

4 5 E
Cluster Cluster Cluster Margin

1 A<300
2 A300-600
3 A)-600
4 N<300

5 N300—600

6 N>600

•7 P<300

8 P300—600

9 P>600

Margin

,028
<094
, 179

075
179
132
000

• 038
,274

, 017

,068

, 110

, 051

,186
<288
• 000
<025
,254

• 000
<087
,087

, 000
<043
,304
• 000
087

, 391

005
,064
, 092

,087
• 092
,216
<000
,101

<344

,023

, 078

,093
<054
• 124
,209
, 008

<078
‘333

000
,063
,107
,037
,118
,221
,011
<059
,386

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Dimension

1
2
3
4
5

Total

Singular

Value
,18749
,13290
,10042
<06448
,04704

Inertia

,03515
<01766
,01009
,00416
<00221

,06927

Proportion
Explained

<507
,255
,146
,060
<032

1,000

Cumul.ative
Prapartian

• 507
,762
, 908

• 968
1,000

1,000

Row Soares:

CLPORTS Marginal

1 A’<300
2 A300—600
3 A>600
4 N<300
5 N300-’600

6 N>600

7 P<300
8 P300—600
9 P>600

Protile

,o10
070

, 110

,058
• 127
,218

005
• 066
,336

,010
,070
,110
, 058
• 127
,218
• 005
<066
,336

Dim
1

2,044
—,250
—‘459
—, 176
—,616

• 149
1,017
,665
,287

2

665
105
029
958
242
281
774
719
059

—1,



Cantribution of raw points ta tite inertia a! eaah dimensi.an:

CLPORTS Marginal Din

Protile 1 2

1 A=300 <010 <231 <035
2 A300—600 <010 <023 <006
3 A>600 <110 <123 <001
4 N<300 •058 <010 •399
5 N300—600 <127 <251 <056
6 N>600 <218 <026 <130
7 P<300 <005 <025 <‘109
8 P300—600 <066 <155 <256
9 P=-600 <336 <148 <009

1,000 1,000

Cantnibution of dimensiane to the inertia of eaoh row point:

CLPORTS Marginal Din total
Profile 1 2

1 ?=300 <010 ¿735 <055 <190

2 A300-~600 <070 <504 <063 <567
3 A>600 <‘110 <651 <002 <653
4 frR300 <058 <040 <828 <868
5 N300—600 <127 <855 <093 <949
6 N>600 <218 <111 <280 <391
7 P<300 <005 <160 <346 <506

8 P300—600 <066 <531 <440 <971
9 P>600 <336 ¿710 <023 <193

Colurnn Soares:

CLIND Marginal Din
Profile 1 2

1 Cluster <122 —<875 <216
2 CLister <136 —<496 —<395

3 CLister <027 <679 —<339
4 Cluster <252 <313 <492

5 Cluster <149 —<048 <088
6 CLister <314 <270 —<344



Contribution of column points to the inertia of saabdimension:

CLIND Marginal Dim
Protile 1 2

1 Cluster <122 <500 ,0’?0
2 Cluster <136 ,1’?9 <160
3 Cluster <02’? <065 <023
4 CLister <252 <132 <459
5 CLister <149 <002 <009
6 CLister <314 <123 <2’79

1<000 1,000

Contribution of dimensions te Uit inertia of saab column point:

CLINO Marginal Din Total
Profile 1 2

1 CLister <122 <833 <059 <892
2 Cluster <136 <441 <198 <640
3 CLister <02’? <465 <082 <54’?
4 Cluster <252 <334 ,584 <919
5 Cluster <149 <018 <043 ,O61
6 CLister <314 ,3’?3 ,42’? <800



RESULTADOS DEL ANALI SIE DE CORRESPONDENClAS

A N A C O R - VERSION 0.4
BY

DEPA.RTMENT OF DATA THEORY
UNIVERSITY OF LEIDEN, THE NETHERLANDS

2

15
15

1
29
1’?
20

9-7

3

4

15
2

12
10
30

.73

4

6
12

1
5

6
-7

5

4
5
o
1
4

5

37 19

6

10
4

2
13
14
25

68

-7 Margin

1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 Cluster
5 Cluster
6 Cluster

Margin

7 106

6 118
1 23

23 218
21 129
17 272

•75 866

The Rowprofiles (% POR FILAS)

1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 Cluster
5 Cluster
6 Cluster

Margin

6

• 094
<034
<08’?
,060
• 109
• 092

<079

7 Margin

<066 1,000
<051 1<000
<043 1,000
<106 1,000
<163 1<000
<063 1,000

Filas: tipologías de individuos

Columnas: tipologías de puertos.

The table to be analyzed:

1

1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 Cluster
5 Cluster
6 Cluster

Margin

60
61

16
135

57

168

49-7

1 2

<142
< 127
<043
,133
<132
<074

• 112

,566
<517
• 696
<619
,442
• 618

<574

3

038
127

• 08’?
<055
<078
,1l0

< 084

4

<057
<102
• 043
<023
<047
<026

<043

5

<038
<042
• 000

005
<031
<018

<022

1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 Cluster
5 Cluster
6 Cluster

Margin <087



The Calumnpz-ofiles

1

1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 Cluster
5 CLister
6 Cluster

Margin

<121
• 123
<032
•272
,115
• 338

1,000

(% POR COLUZ*IAS)

2

155
<155

010
<299

1%

<206

1,000

055
<205
<02’?
<164

,137
• 411

1<000

-7 Margin

1 Cluster
2 Cluster
3 Cluster
4 CLister
5 Cluster
6 Cluster

Margin

,093 <122
>080 >136
<013 <027
<30-7 <252
,280 <149
<227 <314

1,000

Pimension

1

2
3
4

5

Singular
Value

<17458
<16328

<10856
<0785’?
• 02 7 44

Total

Inertia

<03048
<02666
•01179

<0061’?
•00075

<07585

Proportion
Expíained

•402
351
155

>081
<010

1,000

Cumulative
Proportion

<402

<753
• 909
<990

1<000

1,000

Mediante la Inercia Total 0,0 7585 podemos comprobar la
hipótesis de homogeneidaden los perfiles. Si aceptamos dicha
hipótesis nuestro análisis seria absurdo:

= 1. K = 0,07585.866 656,86

Siendo K el número total de frecuencias.

INDIVIDUOS

Raw Soares: (POSICION GRAFICA DE LOS INDIVIDUOS)

Dim
1

<152
>962

—<199
—<397
—<041
—<122

Dim
2

—<214
075
698

—<096
—<753

3 4

<162
<324
<02’?
<135
<162
<189

1<000

5

<211
<263

000
<053
<211
<263

1,000

6

<147
059

<029
<191

<206
<368

1<000

Rechazamos E
0

CLIND Marginal
ProfIle

1 Cluster
2 CLister
3 Cluster
4 Cluster
5 Cluster
6 Cluster

>122
>136
<027
<252
<149
<314



Contribution of row pointa to the inertia of each dimension:
CON2’RIBUCION DE LOS CLUSTEASEN LA DIMENSION)

Din
1

<016
<723

<006
<227

<001
<027

<CTA:

Din
2

034
,005
<079
<014
<517
<350

1<000 1,000

Contribution of dimensions to the inertia of each
CONTRIBUCION DE LA DIMENSION EN LOS CLUSTERS)

CLIND Marginal
Profíle

1 CLister
2 Cluster
3 CLister
4 Cluster
5 Cluster
6 CLister

Din Din
1

row point: (C2’R:

Total
2

<122 <0.70 <130 <200
<136 <951 <005 <956
<027 <062 <709
<252 ,558 <031 <589
<149 <003 <792 <.794
<314 <064 <726 ¿790

La dimensión 1 viene determinada por las tipologías 2 y A de
individuos, como observamos en sus respectivas contribuciones. La dimensión
2 la determinan los individuos de tipologías 5, 6 y 3 <en el caso de esta
última su CTA es poco importante, en cambio su CTR es elevada).

PUERTOS

Column Socres: (POSICION GRAFICA DE LOS PUERTOS)

CLPORTS Marginal
Prof Ile

1

2
3
4

5
6
.7

5.74

<112
• 084
<043
• 022
,W79
<08’?

Din
1

—<136
<110
<455

1,420
1<280
—<322
—<415

Din
2

<229
—<534

<404
—<283
—<4.71
—<142
—<909

Contribution of coluznn points to the inertia of eaoh dimension: (CTA:
CONTRIBUCIONDE LOS CLUS2?ERSEN LA DIMENSION)

CLPORTS Marginal
Prof líe

1
2
3
4
5
6
.7

<5.74
<112
, 084

< 043
<022
<079

0W?

Din

1

<061
•008
<100
‘493

<206
<047
, 085

Din
2

<184
<196
<121
<021
<030
<010
<438

CLIND Marginal
Prof Ile

1 Gluster
2 CLister
3 Clustar
4 Cluster
5 CLister
6 Cluster

• 122
<136
<02’?
<252
<149
<314

1<000 1,000



Cantribution cf dimensicns to tite inertia of each aolumn point: <CTR:
CONTRIBUCIONDE LA DIMENSION EN LOS CLUSTERS)

CIJPORTS

1

2
3
4
5
6
.7

Marginal
Profile

5.74
112
084

<043
<022

079
<087

Din Din

1

<234
<029
<2 ‘/1
933

¿716
<191
<160

Total
2

<618

652
<286
035

<091
035

<717

<853
• 682
55.7
967

<806
<226
¿876

La dimensión 1 viene determinada por las tipologías 4 y 5 de
puertos, como observamos en sus respectivas contribuciones. La dimensión 2
la determinan los individuos de tipologías 7, 1 y 2 (en el caso de estos
últimos su CTA es poco importante, en cambio su CTR es elevada).
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