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AMr. Davin 

El tren de la tesis anunció la panida. El viaje fue largo, en ocasiones pareció eterno. Sin 

la supervisión y auxilio de los oficiales de migración y aduanas, el trayecto no habria sido 

concretado. 

A Gcorgcne José por ser quien me ayudó a marcar la ruta. 

Agradezco de manera especial al maquinista José Luis Rcyna. quien otorgó el 

mapa y las coordenadas necesarias para realizar el recorrido. asi como los sellos que 

permitieron avanzar a la siguiente estación 

Cuando el ferrocarril amenazó con descarrilarse, Marisa Pércz de Sarmiento 

ayudó a reparar las maquinas e impedir que cesara el viaje 

A Enrique Delgado, Ricardo Gamboa y Margarita Carbó, por hacer validas las 

formas de migración y promover con su fimrn el final del camino 

A Ana Rosa Su:irez por haber orientado los servicios diplomaticos 

A lo largo del trayecto subieron y bajaron diversos pasajeros. siempre se mantuvo 

presente una pareja de apariencia revolucionaría Don Juan y Doña Clara; ambos fueron 

los encargados de financiar los gastos del hospedaje, el peaje y la alimentación. 

Asimismo, fueron quienes impidierun que me bajara del tren antes de concluir el ''iaje 

El carro dormitorio y el carro comedor lo compani en ,·arias ocasiones con dos mujeres, 

una de ella arrullaba un niño de nombre Santiago, se llamaba Frída.. fue quien explicó las 

cuestiones arqueológicas de la ruta La otra cargaba un libro y era la encargada de marcar 

horarios y controlar las medidas de los aspectos fisicos del camino . Gisela 

Los tour.; históricos los rccorri con tres mujeres Anel, Violeta y Veronica 

Viajaron también con migo las compaJ\cra.s de la ,·ida Aura. !'l.tanola.. Luz y Valcria 

En el carro-observatorio o carro cantina me encontré siempre con un par de transeúntes 

sumamente agradables Bruno y Galo 

Asi también, fue esencial la presencia de una pareja de mayores que ilustró el viaje 

contando cuentos del pasado Doña Alicia y Don Roberto 

De igual forma, compa.ní momentos imponantes con dos pasajeras que, de pipa y guante, 

subieron en la estación de San Antonio las dos Lilias Solía acompaJ\arlas un imponente 



oficial de migración, quien dudó siempre de la validez de mis documentos. Su nombre 

era Germán y confieso el gran aprecio que le tengo 

Casi al final del viaje; cuando estaba planeando cómo seria el siguiente; subió al vagón 

un hombre que cargaba una cámara en el hombro, la cmpatia fue IAI que, sin duda alguna., 

será con él con quien compre el billete del próximo tren: Miguel. 



INTRODUCCIÓN 

La elección de hacer del turismo el objeto de estudio de esta investigación surgió a raíz 

de la lectura del libro: Afbcicofrenle a Eslados Unidcu. un t!nJIQ)'O histórico. 1776-1993. 

escrito por Josefina Zara.ida Vázqucz y Lorenzo Mcycr en 1982. En la página 168 de 

dicha publicación. encontré un pánafo que scftala que. entre los afto5 1929 y J 93'4. el 

turismo se convinió en un nuevo código de contac1o entre México y Estados Unidos y 

que. una vez que en México tenninó el movimiento revolucionario y hubo una aceptación 

de nuestro pals a nivel inlenlacional. se creó la Oficina de Turismo dentro de la Sccn:iaria 

de la Economia Nacional. La utilización del tbtnino ""turismo- en los aAos citados llamó 

mi atención. puesto que. 105 viajeros han sido el foco de atención para 105 historiadores 

que estudian desde la colonia y particulanncntc el siglo XIX poco se ha escrito sobre los 

viajes de rccn:o o llamados viajes turísticos. Con un intcn!:s personal en los a.nos veinte 

me pregunté cómo se entendia en ese tiempo el ""turismo- en México y quiénes lo 

practicaban. Al buscar bibliografia sobre el tema. me enconlT'é con una gran ausencia de 

cscrit05 históricos. El historador Eui,"Cnio M.ac Dona.Id Escobc:do, escribió en 1981 el 

libro Turumo; una recup11uuk1ón hutor1ugrrifica ~ cvncrptcu prvnunc~ por 

~>ubernantes me:.c1can<» d=rk /H]/-/976. Su conccpci6n de twismo no se difercocia del 

viajero. ni del extnutjero que visitaba el territorio mexicano en busca de nuevos campos 

de inversión. Sin embargo. este trabajo me llevó a cnconuv que Emilio Portes Gil fue el 

primer presidente en incluir la •mportancsa de la industria del turismo en un infonnc de 

gobierno. No obstante. mi obJcti"o es conocer cuál fue el proceso de adaptación del 

turismo al lenguaje. las practicas y las mstituc•oncs políticas. En el libro de ~IO:I 



2 

y Po/Íliccu de Ma. del Carmen Collado hay una refcn:ncia a una excursión que en 1921 

realizaron algunos miembros de la Cámam Nacional de Comercio, a fin de promover los 

negocios entre México y la nación estadounidense, e incluyeron en ese viaje la 

promoción del turismo. lo que sugiere que el uso del término de este fenómeno fue previo 

a 1928. 

Tomando en consideración las obras citadas, no hay investigaciones de carácter 

histórico que versen sobre los albores del turismo en nuestro país. Por su importancia 

actual en la industria nacional. me acerqué a la historia empr-csarial, la cual muestra 

relevancia del turismo una vez que tomó el carácter de industria como un fin en si mismo 

desde mediados de los ai\os cuarenta. cuando la estabilidad polltica y económica 

mexicanns coincidieron con el crecimiento de corrientes -masivas- de turismo 

estadounidense. 

En los ai\os 60, el turismo se convinió en motivo de estudio pera sociólogos y 

antropólogos. Algunos internacionalistas y economistas comenzaron también a analizar 

este tema dentro de la realidad de nuestro país debido a que se encontraba en un proceso 

de desarrollo estabilizador. en el que se apoyó el crecimiento de nuevos sectores 

industriales tales como el turístico. Las distintas disciplinas le conccblan como un 

fenómeno cuyo impacto era pcrccptible dada su masificación en el mundo occidental a 

partir del fin de la Segunda Guerra Mundial Los trabajos sociológicos. por ejemplo, 

hablan del dc:rccho a las vacaciones de los trabajadon::s. de la práctica de los viajes de 

recreo como una forma moderna de ocio y de los fcnómcnos de aculturación producidos 

por el contacto entre distinta5 so.:iodadcs. La antropología se preocupó por explicar las 

amenazas y efectos que conllc-.-aba el turismo masivo en los usos y costumbres de 

'-~· __ , __ : . .:.:_,., __ . -· -'-~---:.>' 
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comunidades indfgcnas_ Para un internacionalista. el tratamiento de este tema era sobre la 

apertura de fronteras que la actividad ruristica implica. así corno la impor1ancia del 

turismo como vchlculo para afianzar hcgcmonlas int.cmacionalcs. Y .-na los 

economistas el interés giró en torno a la productividad de la -industria sin chimcncas

quc se anunciaba. desde finales de 1940. como un -curcka económico-. n:ccptor y 

generador de grandes capitales. que contribulan tanto en la balanza de pagos. como en el 

desarrollo urbano y regional del pals. 

Al término de la fase annada de la Revolución mexicana el pafs clamó. ante todo. 

por una estabilidad social. politica y económica que le permitieran rehabilitarse. a fin de 

emprender un desarrollo que modernizara a la nación sobn: los estatutos de la 

Constitución de 1917. Para llevar a cabo este proceso. el pn::sidcnte Alvaro Obregón 

( 1920-1924) cxhonó a todas las fuerz:a.s nacionales a unificar esfucrzm con el objetivo de 

rcconstniir la nación. De 1920 a 1934. los gobiernos posn:volucionarios mantuvieron el 

tono del proyecto reconstructivo. Sin embaq,"O. la lcctunl de los fundamentos de éste. 

varió a lo largo de esos catorce ai'los. 

La reconstrucción requirió de dos elementos esenciales. la obtención de capital y 

la legitimación del Nuevo Régimen_ El Estado replanteó su relación con el ámbito 

empn:sarial. el cual estaba sumamente resentido por la Revolución y por la aplicación de 

cienos anJculos constitucionales. El reencuentro con los hombres de negocios mexicanos 

y extranjeros posibilitó el Oujo de capital. al igual que un aparato de ¡x-csión para hacer 

de México un sujeto de crédito confiable. 

El nuevo Estado mexicano procw-ó su legitimidad frente a su sociedad y la 

internacional. Ser un país moderno. rcqucria de la participación en el -c:oncicrto de las 
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naciones", y para recibir inversión, era indispensable obtener un buen sitio a nivel 

internacional y restablecer las relaciones diplomáticas con varios paises. i:xioritariamcnte 

con el gobierno de los Estados Unidos que, al finalizar la i:ximcra Guerra Mundial c:n 

1919, afianzaba su sitio como la primer potencia a nivel mundial. Al ser el 

estadounidense el principal público interesado en realizar viajes turísticos a México, esta 

actividad se concibió como una nueva via de diálogo diplomático. 

A la historia y a la cultura se les asignó una lectura que respondía al nuevo 

proyecto de nación. y se buscaron divcno5 medios con el fin de inculcar a la sociedad 

mexicana un nacionalismo que fonalecicra el régimen posrevolucionario. Más allá del 

buen clima y los paisajes nahlralcs. la cultura y la historia fueron la atracción principal 

de nuestro país como destino turístico, por lo que era necesario inculcar los ""valores 

nacionales" en la sociedad mexicana. para promoverlos y mostrarlos ante quienes 

buscaban un sitio donde invertir su tiempo libre. 

La hipótesis de esta investigación consiste en que el turismo se identificó como un 

mecanismo de aliento al proceso de reconstrucción nacional. por lo cual, entn: los atlas de 

1920 y 1934, se entablecieron las bases mignatorias, politicas. sociales y económicas que 

permitieron hacer del turismo una industria nacioO:ll rcspBldada por una politica de 

Estado. 

Las fuentes primarias para la elaboración de esta tesis son los documentos que se 

obtuvieron del Archivo Gcnaro Estrada. 1 del Archivo histórico del Musco del 

Fcrrocarril.2 del Archivo General de la Nación' y de las décima y onceava series de los 

microfilmes de -Papeles de Dwight Monuw 1877-1954-. de los ArchillOS del Arnhcnt 

1 En addanle AGE 
' En addanle AHMF 
> En oddanae AGN 
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Collegc. La revisión de los Diarios de Debates de la Cámara de Diputados4 y la consulta 

del Diario Oficial de la Federación/ en los catorce allos estudiados. confonnaron también 

una i-nc importante del trabajo. 

La utilización de las fuentes bibliográficas. además. aportó los panoramas 

gencnale:s e información especifica sobre diversos hechos históricos que sucedieron 

durante el periodo de estudio. 1920-1934. 

El trabajo se estructuró en seis capftulos. El primero de ellos es una introducción 

en la que explico por qué cran los estadounidenses quienes viajaban como turistas a 

principios del siglo pasado y cuál fue la razón de que México resultara auactivo ¡:ara 

ellos. Del segundo aJ sexto capítulo. la infonnación se dividió en periodos prcsidcncialc:s.. 

de acuerdo a la infonnación hallada en el Archivo General de la Nación. en los ramos de 

los presidentes Álvaro Obregón. Plutarco Ellas Calles. Emilio Pones Gil. Pascual Ortiz 

Rubio y Abclardo L Rodríguez. A lo largo de estas páginas. conoceremos cuál fue la 

evolución que tuvo el turismo en el pnx:cso rcconsttuctivo de la nación. En cada uno de 

los capitulas se entrdcje la información sobre los actores que impulsaron el turismo y 

sobn: las razones de ello. sobre los medios que alentaron el crecimiento de este fenómeno 

y un hábito de recreo de Ja sociedad estadounidense. tCTminó por convertirse en una 

institución del gobierno mexicano en el aJ\o de 1933. 

La tesis lleva el titulo ""Me lleva el tren"". puesto que el ferrocarril era el principal 

medio de transporte en nuestro pa.is y de comunicación con Estados Unidos. A pesar de 

que algunos turistas cnu:a.ban la fronlenl en automóvil llegaban al centro de México por 

la cam:tena de NUCYO Lan:do. porque el ferrocarril en el medio más seguro. eficient.e y 

•ooco. 
' En add&me DOF 

---------------
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cómodo. Asimismo. las compailias férreas fungieron como un eje promotor de la imagen 

de México como pals turistico. En los vagones concurrieron por primera vez lodos los 

agentes que marcaron la difCTCncia entre un viaje de cxplonción o estudio y un viaje de 

n:crco. Mientras que cJ viajero explorador no cxigla una infraestructura cómoda de 

habitación y transporte. cJ turista rcqucria de la existencia de medios de transporte. 

hospedaje. restaurantes. seguridad. Mconfort- y reducción de trámites migratorios. 

El hilo conductor de los capitulos es Ja explicación sobn: el papel que jugó el 

turismo en la reconstrucción de la nación posn:volucionaria y cómo se reflejó en esta 

actividad el proyecto de nación que planeaba el Nuevo Estado Mexicano. El turismo es el 

actor principal; en el guión están quienes creyeron en su potencial en México y cómo 

impulsaron su desarrollo. Los hombres de empresa y funcionarios públicos están 

pccscn1cs en todos los episodios que contamos. Para rccorTtt la historia de los albores del 

turismo en México. nos subiremos a un tren que sobre los rieles de la modernidad. 

rcconocc las imágenes del mundo pintoresco y lr:ldicional que se miraba a través de los 

ojos del turismo. 

Los actores de reparto son los empresarios. politicos. marchantes. indígenas. 

mujeres con reboso. campesinos con sombrero. mozos.. n:caman:ras. garroteros. 

maleteros. oficiales de aduanas y de migración. entre otros. De repente. cocrcn venados y 

vuelan los faisanes.. escapando del rifle de algún turista que ~ por diversión. La 

csccnografia es la que se mira a través de las lfCtltanillas del tren. aunque a vc:ccs también 

del de los parabrisas de un automóvil. 

Las imágenes se proyectan la pantalla de una sala de cinc. son rc«ntada$ por una cámara 

fotográfica y están pn::scntcs en las narraciones literarias o n=portajcs de revisias. En las 

l ___ __,_:...._:_"~...::::::..:...c-"''"'-"'··:...· ..:~e:··:.:·· ·.:::<·cc:··...:.c:=_..::_:...:..._~___:------------- -· -~---------
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escenas carnpiranas está siempre presente el ciclo azul; lo que varia es la presencia de los 

volcanes, la sierra. el desierto, las playas, el campo, los pueblos y las grandes urbes. Las 

iglesias, los conventos, las ruinas arqueológicas, los mercados, las avenidas y los grandcs 

hoteles son también panc del conjunto de slmbolos que aparcccrán a lo largo de esta 

historia que se sitúa en los primeros caron:c allos que prosiguieron al conflicro armado de 

la Revolución Mexicana. 
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UN VIAJE TURfSTICO 

1.1 Los origenes del turismo moderno. 

Han sido diversos los motivos por los que el hombre se ha desplazado por el mundo a lo 

largo de la historia. Nos interesa conocer el origen y procesos de cambio de la movilidad 

espacial con duración temporal llamada '"turismo- que tiene como destino final el lugar 

de partida y como objetivo principal el de viajar con fines de recreo. 

Viajar como un modo de empicar el tiempo libre" se remonta a la antigQcdad 

clásica como una necesidad frente a la vida moderna de las wbcs. mientras que el 

concepto de turismo se desarrolló hasta finales del siglo XVIII en lnglaletTll. a raiz de un 

cambio en las costumbres y valores provocados por la RC\>'Olución Industrial.' A pesar de 

que existe cierto acuenlo con relación a esta idea.. pant alguno5 estudiosos del turismoª. 

• A partir de la ~ mitad del siglo XX. los ooacq>cos de ocio y tiempo 1ib<c. proYOCUOn divenu 
disn 11K>nrs cn:ITC &os sociok>goa. )' Las dcf'U'lácionc:I que te han hecho de c:sle tCrmlno son variadas. ésa.u 
dq>c:ndcn dcl momento t>is<órico en el que: oc les utiliza En este uw.jo. eqWparamos el ocio &I tiempo 
libre y d turiwno como u.na a¡wesión de este En loo a/lo• seoenu.. d IOCiólogo franca J Oumuedics. 
expresó que el ocio -es el =n¡unto de ~ incluidu las turisticu. a las que d iodividuo pJaie 
dcdicaBe de lleno. ya oca para dex:.ansu. par11 w..at......._ para des&rrolw .., mfonnación o f~ 
desintcn:s.da. su puticipación oociaJ \'Olunl&ria o .., libre c:apecidad cnadoR. una w:z que ICI ha libndo ele 
sus obbsacKx- profcoion&la. familiares o oociales- J ~. v..,..,,_ a .. ü:anon ... loüur. Pu1s. 
1902,. citado en Jonh Mon<aner Monatjano. P~>aol<'Kóa Jr/ -.-.. ~ Edirori&I Sinlaís, 1996. 

p.SJ Para más infonnac:ióel.. OONUl•ar Knebd. 11 J • • ~ drl - C.~·---- a. tt """""° -.Mrrao. Espaaa. Editon&l lbspono F...,_ 1974. i....-_ Mario-Fran<:>ode. ~di</ ocio, 
Barodona. Ecbciones pení--1&. 19711 • Munne Matam&la. F • P~ Jrl IN_,,., l1bnr. ~ Edítorilll 
Trill&s. t 9llO 
7 E.mesto de la Torre P-.iilJa. El~ _,.,_,.., ..,,,,,.,¡. Mex>oo. FCE, 1 W4. p 7 
• Los eSlUdios dcl <urUmo de9de un enfoque 90cial ae .....,.,,,._ a la ~ mitad dd •si<> XX. la -,..,na 
de los l...t.;os oc su-aron c:nue aca:lén9oo6 de i:w-a deoarroll..tos doode d turim>o -~ - ._ 
p<Xtica com.:.n c:nue las distintas - de la oociodad. Entro. io. p;o.-o. ea ...,.,..,._ a eirucli.r d _...., 
como un fa.o.neoo oocial.. enconumnos al .x:i6loso ..iana.. P-..1 ~. quien cxi•llllÍder<>. a _....,,. 
del siglo i-sado. que el turiomo ...,.¡pa como una ---.s.d de loo ~ po< obt...--~ aoca.a a 
tnvéa de un •'-íe Sin ~. tambiai a.'inn6 que ca el ~existe un - izmo de..---. d cual 
se ve c:stimulado con a loo artilugios de la publicidad. alllÍ oomo con loo medios de ~ tales como> 
d cine y la titeran.&.. cns:re ouos.,, a tra....CS de k>s cu.aJ.c.. se c:rcaa lug&Tn msncos Por otro Lado. tambít!:n 

---~~---
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este fenómeno de viaje li~ al ocio y al tiempo libre se dio hasta mediados del siglo 

XIX. No obstante. la mayoria de los trabajos sobre este tema coinciden en que los viajes 

turísticos adquirieron una relevancia real en ténninos polfticos, sociales y económicos 

durante la mirad del siglo pesado, cuando el turismo adquirió un carácter masivo que 

generó el nacimiento de grandes empresas dedicadas al fomento y servicios a los viajes 

de recreo. 

Emprender viajes de recreo ha dependido de las circunstancias tanto históricas. 

como económicas, politicas. culturales y geográficas de cada sociedad. A diferencia de 

un viaje de trabajo. cualquiera que fuera el motivo de éste, un viaje de rccn:o requería de 

avances tecnológicos que permitiesen trasladar ciertos lujos y comodidades propios de la5 

urbes. asf como de una estructura social y económica que hiciera posible el retiro 

temporal de unos cuantos sin que cesaran los trabajos productivos. De este modo, desde 

Ja civilización griega. un viaje de recreo requirió de la sincroni=ción de: Ja !ICgtlridad en 

los caminos. la carencia de conflictos en general y un grupo de personas cncarg:sdas de 

coordinar y hacer funcionaT el transporte, además de una cierta infracstIUclura pana dar 

hospedaje alimentación y servicios relativos durante los dfas de reposo. 

Debido a que las guerras y los lfm1tcs territonalcs fueron obstáculo para el libn: 

transito de per=nas, las clases patentadas que via1aban en la Edad Media nnicron pocas 

posibilidades de movimiento. No fue ,Uno hasta el Rcna.::im1cn10 cuando la aristocracia 

retomó la costumbre: de los ,.¡ajes rccrcativos, con el fin de tener un mayor- contacto con 

surgiaoa lcorias que criticaron d turillmo por ou un mcd>O que ~ la cultura. d folUon: y la 
historia F.-e a la m.uWcacXws de loo ,-.a;o turutico-. ta.. ~ Uwolucndas en lucrv coa t:ste 
fcnóma>o panocian oMdar d oonrcnido hzstOric:o y "" enfoc.abaa a '-ender ~ apOcn!as de la 
esencia cultural No obsunte. d turismo •-- 11e concibóó como un a¡ien:e pn:>pubor del dcsarToDo 
ecouóaiioo regional. lo cual fue: utilizado como t..ndcn por <211p<CW>OS y polrucoo pono impulw d 
aecimicnlo de la indusuia turistM:a 
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Ja naturaleza y reforzar su cultura. Italia y especialmente, Roma. pasó a ser el destino 

predilecto. La aristocracia del nonc y oeste de Europa. consideró el lcrritorio italiano 

como la herencia de la civilización de Occidente. Oc lal forma. en sus recorridos 

identificaba las glorias clásicas como parte de su pasado. 

En el siglo XVII los cabeJleros ingleses realizaban largos viajes alrededor del 

continente europeo. Esta actividad rcprcsc:ntaba un complemento esencial en su 

educación como futuros gobernantes de la sociedad británica. Durante el recorrido, que 

podía ocupar hasta tres a1ios de su vida. los jóvenes de la nobleza inglesa apreciaban la 

cultura de otros sitios., se sensibilizaban frente a creaciones artisticas y entablaban 

relaciones polfticas y comerciales con otros pueblos. Visitaban cortes de príncipes. 

tnl>1males, iglesias y monasterios., ruinas arqueológicas. bolsas de comercio, 

universidades y asisúan a ejccucionc:s de la pena capital, entre otras actividades. En el 

siglo XVlll a este tipo de viajes se le conoció en francés como Grand Tour y a los 

jóvenes se les llamó "'"turistas-. El Grand Tour se u.duce al castellano como el Gran 

Glrv. porque el destino último era el lugar de partida y el uso de la palabra -girar" 

también reflejaba la concepción de un mLmdo redondo. En el mismo siglo. el idioma 

francés tomó la raiz tour pana derivar de ésta la palabra lourume. En 1800. el Diccionario 

Oxford derivó de tourume el término tourum que se definió en inglés como la teoriA y la 

pnictica de viajar por pl.:>ecr. En este contexto. el tourut era aquella pcnona que hada 

una o más excursiones, especialmente por un móvil de rcaco. placer o cultura. 

Hacia finales del siglo XVIIJ, el GrunJ Tour fue adoptado también por los 

burgueses. quienes adquirieron la costumbre de enviM a sus hijos a realizar dichos viajes 

para ampliar su fonnación artística e intelectual, asl como pera evidenciar un simbolo de 
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estatus de las capas privilegiadas económicamente. La burgucsla adoptó entonces 

prácticas cultwalcs canónicas propias de Ja aristocracia y los negocios dejaron de ser el 

único moti\tO de su movilidad temporal hacia otras panes del continente europeo. El 

costoso Grand Tour sufrió un declive y se sustituyó con formas más prácticas de viaje 

con el objetivo de adquirir conocimiento sobre ideas vanguardisias. técnicas novedosas 

de producción y a~ tecnológicos. Además. la tnmsformación del concepto de 

propiedad fomentó la construcción de sitios de recreo: los balnearios. cuyo origen se 

remonta a las aguas tcnnalcs de las ciudades grecolatinas.• En estos establecimientos. que 

se construyeron primordialmente en Francia.'º se encontniron la nobleza" y las capas 

más poderosas de la burguesía Ambos sectores acudían a los balnearios como un modo 

de alejamiento tempond de las ciudades industriales. Combinaron el cuidado de la salud y 

el reposo con el juego. la diversión. los encuentros y contactos sociales; asl como con la 

posibilidad de demostrar la pcrtcncncia a los grupos acomodados de la sociedad 

En el siglo XIX. las excunioncs a los balnearios ya eran una pnk:tica común entre 

la naciente clase burguesa_ f=..sta justificó el reposo como una necesidad frente a las 

múltiples horas de lnlbajo. Los médicos incluso recomendaron las aguas tcnnalcs por sus 

propiedades minerales y los ccnlros de rccn.-o. fuern de las urbes. como fuentes curativas. 

• Los primeros datos de la eristcnci.11 de los balnearios ""' ~ al siglo V._ C en las ca>dadcs griegas de 
Ddfos y Olimpia. sin embargo. fueron los roounos q>nen0 crearoa '""' 8Utc:ntic.a an¡uil<áuni tamal que 
~ • las exigencias de hi¡_oene y espan:imicnro de las ciudadc. T~ la c:uda del m.i--;o romano. 
ese tipo de ~os .dquirió mala r..... pues .., dccia que la promiocuídmd -...i coaduda • 
cienos abu90S que la l¡¡ieSa no oonscntiA Tomás M..-. SoooloJl:ia .¡,,¡ T..,,__,. ~ Eddorial Centro 
de ~ Ram6n Al"eccs. s ..... 2000. p 74 
•• Si la mcu dd G,...J To.r en ltahm. loa ,;.¡es • io. t.lncorioa fUeron 6uctiferos. .., ua prm-~ 
en Franci& Esle ¡.is supo onentw linnemente d mov>mieato • los bdDcarias oomo un medio que ~ 
obcma- beneficios CC>OiiÓiaOoos ,""" p 7S 
''Los ~ caballa-os muy pronto comenzaron • decaatane pcw ....,, nuc-va facaa turilric:a que lea ara 
mucho más cócnoda_ F.J <"'-1 Tc..r ~ IVM>dc:I p<~ de orpnizaciOa. m-~ • 
cnm:..u.bo • di6cuhadcs hngüisticas. etc C~c. los ~ de los balnearioo ..._ minimos. 
mucho menos ~ Y reoult~ o<>mp&nU"-amenlC más ~ ....._ W pcrdiae dinero 
ddanae de las mesas de juegos o en las ~ asi es <i"'C no t.ardMoa en poncne de mod.. 
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Los desplazamientos a estos sitios se realizaban por varias razones: los enfermos y 

ancianos lo haclan por cuestiones de salud. los jóvenes jugaban en los casinos construidos 

dentro de estos sitios y algunos otros acudlan a dichos espacios como un simbolo de 

estatus social. 

El cn:cimienlo de las ciudades y la miseria que se gestaba en ellas provocaron un 

reencuentro del hombre con la naturaleza.. Hacia finales del siglo XVIIII. y durante el 

siglo XIX. surgió una admiración romántica por la pureza del mundo natural. Fue la 

época de la.5 grades excursiones cientlfic:a.s como la de Darwin. Los poetas. literatos y 

pintores viajaron a contemplar paisajes distintos a los habituales: 

Bwic.ron la conjunción del mtc y el pais3je. la cultura y la vida. Se comeazó a apreciar el 

paisaje simplemente como tlll y fueron muchos los que iniciaron a viajar sin otro fin que 

el de admirar lagos y montmias. bosques y cascad..s. panoramas nualcs asl como 

escenarios y acti",dadcs campes.in.as 12 

Fruto de esta mentalidad dispuesta al asombm. se r=hzaron depones como el 

alpinismo. que promovía reconocer y cnfrc:nw la grandc:z.a de los fcnómcnos naturales. 

Los Alpes Suizos se sumaron al conjunto de destinos turísticos pn:d1lcctos junto con 

Italia.. Francia e Inglaterra. Conforme se transformaban las nuevas formas de pensamiento 

también se ampliaban los destinos turisucos. 

El desarrollo del fcrrocaml fue un parteaE,'UBS que revolucionó los hábitos de 

reposo y recreo de las !>OCicdadcs europeas. Los trc:.ncs expandieron noticias. mercados y 

costwnbrcs. En el contexto de Ja prctcn.sJón de comunicar a todo d mundo. se estableció 

el tiempo universal de Gn:cn"'ich. que sirvió plll"a coordinar los itinerarios de las lineas 

férreas. Los horarios de llegadas y pallidas marcaron nuevas rcfcrcncias de tiempo .-no 

quienes hadan uso del fCJTOC.aJ"Tll. así como para los que vi-..ian en los aln:dcdorcs de las 

l:Z Tom.&.s '-faz.ón.."" Ctl p 77 
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estaciones u obtcnian su ingreso en torno a éstas. Asimismo. todos los sectores de la 

sociedad compartieron el espacio en un medio de transporte común que acortó la 

duración y la distancia de los recorridos. Además. en su conjunto. el tren trasladab. 

consigo la expresión máxima de ""modernidad- que buscaba el siglo XIX. 

Como hemos podido observar. poco a poco se incorporaban mh personas a la 

práctica turistica. Pero fue hasta mediados del siglo XIX cuando se conjugaron ciertos 

elementos que dieron pie a la primera revolución turística. que conllevó al surgimiento de 

una industria en función de la costumbre de los viajes. El desarrollo de ima 

infraestructura de transpones y hospedaje. la accesibilidad al alimento. la liberación 

aduana! y la facilidad de conversión monetaria propiciaron los viajes de rccroo y los de 

comerciantes e industriales. que investigaban nucv05 campos de invcr-;ión. En este 

sentido. la palabra tunsta no era propia sólo de los que realizaban viajes de placer. 

Además. inclula a qwcncs viajaban tcmpornlmcntc. y que necesitaban de un relativo 

confoct y de la s:uisfaccíón de necesidades de muy diversa índole. 

A mitad del saglo XIX. Gcoll,>c Pullman inventó los ··carros dormitorio-. los 

cuales siguieron las pauta.~ de .. confon .. de la época. Los turistas encontraron de tal modo 

la fonna de trasladarse con mayor comodidad. puesto que con 111 compra de un boleto de 

tren podían n:cibar el ,;cn,cio de transpone. de hospedaje y de ahmenU>ción. En la época 

se construyeron. también. buques movidos por h<!líces que daban rapidez a los viajes. Los 

vchfcuJ05 fueron más cómodos y se mult1plicaron las ,.¡as de comunicación. 

A su vez.. el telégrafo rcprcscntó una herramienta csc:ncial para el incremento del 

turismo. 1...3 burgucsia que se alCJaba de sus centros de tnabajo pudo mantener contacto 

inmediato con sus negocios. intcr=lando el trabajo con el ucmpo de ocio. Se inventaron 
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los cheques de viajero que pcnniúan al rurista asegurar su capital contra asaltos de 

bandidos. Se construyeron hoteles" y restaurantes que rcspondlan a los hábitos burgueses 

de vida más pl'áctica. higiénica y cómoda. 

Con la apujción del fcrrocanil en 1841. el inglés Jñomas Cook coon:finó el 

primer viaje colectivo, cuyo éxito permitió que se fundara la primer agencia de viajes. 

Este acontecimiento marcó el nacimiento de una industria que lucraba con Ja necesidad 

de viajar. Propagó Ja idea de que el rurista debla estar protegido en todo momento, por Jo 

que contrató gulas para que acompal\aran al viajero en sus recorridos. sirviéndoles de 

intérpn:tcs y maestros para apreciar y entablar relación con otros mwidos. Cook 

promocionó viajes a Ja India y Egipto para quienes viajaban a estas colonias británicas. 

con cJ fin de establecer negocios o por necesidades militares. A pesar de que estas 

excursiones no fueron emprendidas con un objetivo meramente turistico, ffiM IStdc la 

posibilidad de viajar con la coordinación que ofrccia la empresa de Cook fue la bue para 

que en adelante se realizaran excursiones de placer a tierras distantes de los pabc:s 

europeos. En la épool se dccia al respecto de los trabajos del capitalista inglés que: 

Cook ha ~ que viajar 5ea mas tacil que ounca.. que sea lodo un placa Es aipmz 

de \-cndcr al más pinl3do un btllctc a CWl!qwcr riocón del globo, o a varios lugares de una 

sola vez. aparte de pruporC'Íonar el nrmpo ncces.ario para dutna._ de todo ello. Se 

cnc:wga de ofrecer alojlllnicnto en c:ualqwcr i:-tc del mundo" 

Frente a las pos1bihdadcs de traslado. hospedaje y alunento, politicos y burgueses 

europeos se asociaron en una sociedad llamada el Tuurm¡.: Club d<' Franc1a. El objetivo 

de ésta era organizar viajes p¡u11 apn:ciar la naturalcno,. practicar dcportc:s y conocer 

"En ISSO ~la coda.. hocdcn Ríu., oqp:..t O.C... de la Torre Padilla. en nin_,~..:*6J. 
MéOco. Fondo de ~ Ecoo6mia, 199-4. p 13 
14 T~ l\.tazea op. ª' p as 
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monwncntos históricos y arqueológicos. Su intención era reunir al mayor número de 

personas para reducir costos y obtener grandes ganancias. 

El crédito hizo posible que el turismo captara nuc:vos sectores sociales en las 

últimas décadas del siglo XIX. Cuando los sindicatos de trabajadores europeos pelearon 

por el derecho a las vacaciones, algunos obreros también recibieron un awncnto salarial 

que les permitió disponer de un excedente después de satisfacer sus necesidades b4sicas., 

de tal modo que en ocasiones pudieron destinarlo a conseguir créditos que les oftcclan 

-viajar y pagar después ... Con fundamento en el marxismo, se ha considerado que el 

turismo fue una forma de alejar al trabajador de su realidad social por.a proveerlo de 

energía., yn que en los viajes turísticos éste encontrarla toda.s las comodidades que no 

tenla en su "ida cotidiana y al volver a su rutina laboral. su rendimiento seria mayor." El 

tiempo libre se convinió en una actividad productiva y un pon:c:ntaje del sueldo del 

obrero recaía nuevamente en manos de la burguesla.. '" Sin embargo, la masificación del 

turismo fue perceptible hasta la sq,'llnda década del siglo XX 

" Marie Franooix Lanfana. /~ "-'""' rJntnty ,.,.a~. Califun>ia. Edircd by John B. 
A1Joc:1c. l 99S, pp .20 • 27 
.. La burJ1ucsia inglesa, alemana y de los paiocs c:.::andino-. p<Kticanlc de la rdigióa -~ 
ránlaprcr6 d rechazo que: huo C&h-u.o ~ d ocio como d c.atnU10 i..cia la~ .,._ Loa 
~ de aaos pai>CO ~m<ntaron que: poo- cuestiones de salud ua nc.:awio "'8jar ciaUs epocu dd 
at.o hK:ia clima 1cmplados y con d tianpo. la realu;ación de .;.;ca ~ oe comiderO como -.i de 
~ Asimismo. los dudl<» de los mcdK>s de producción jusli.6cwon ...;.;es turistioos -- loa 
1~ dcbódo a que: ore dcocanoo ... traduaa.., ~ Los obra-os~ mejor dap>és 
de las -...cioelb y a la vez partiapaban t:n d p<OOCSO de industnahzaaoa de la ~ tun.ic:a 
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1.2 Siglo XX. el turismo entre guerras. 

Las altas esferas de las sociedades europeas y americanas realizaban viajes turísticos 

desde finales del siglo XIX No obstante. la irrupción de la Primera Guerra Mundial en 

1914 interrwnpió esta costumbre hasta que cesó el fuego y se reconquistó la confianza de 

quienes viajaban. Para los gobiernos europeos. el turismo estadounidense. asl como el de 

los sectorc:s más pudientes de Europa fue un importJlnte analgésico para la dolida 

eeonomla de posguerra. La infraestructura y la costumbre turisticas decimonónicas 

pennitieron a los europeos aprovechar su cultura y atractivos naturales como tma medida 

para atraer a la sociedad estadounidense. Paises como Francia. Italia e Inglaterra 

ofrecieron una gama de opciones de entretenimiento y de tllrifas para los turistll5. Durante 

la década de 1920. estas naciones adquirieron e"periencia en la atr3CCión del turismo 

estadounidense y la especulación con el crecimiento de esta emJ'll"='l. No obstante. cnrnu-

el Atlántico no cm sencillo y el temor a la inestabilidad europea 1mpid1ó que en esos ailos 

se cosecharan los frutos c:sperados del rurismo 

La imágen de Francia como paJs emblemático de la modernidad.. la hizo ser uno 

de los destinos más atracti.,,·os para la inver.;1ón del tiempo libre En 1929. con apoyo del 

Touring Club de Francui. se creó una Oficina Nacional de Tunsmo. Era una asociación 

civil integrada por políticos. anstócratas, agrupBC1ones m1htares y ttcnicas. así como por 

comerciantes y banqueros. 17 Dicho organismo apoyó p;oycctos orientados al 

fortalecimiento del servicio turístico. gestionó refonna.s de leyes y reglamentos pena 

facilitar el ingreso de los turistas y subsidió el desarrollo de la ínfrac:structw"a holeleno. 

Asimismo. favoreció y estrechó la relación entre la administración pUblica y la iniciativa 

17AGE Lego¡o -111-192-9, S-13 de odUbn: de 1931. -Corno tc bDcc Twumo- Cuana Conttreac:ia 
Comcráal Paa.mcrican&. folio. S 191 
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privada con intcn:scs en los transpones y hoteles. al igual que con comen:iantcs y 

sindicatos de los servicios que confünnaban la industria turistica. 

La Oficina Nacional de Turismo estableció W1 órgano llamado ~1..a Casa de 

Francia-, con la intención de coordinar los servicios que rcqueria el turista. tales como: 

informes sobre transpones y hoteles y toda la preparación de los viajes. Además. 

brindaba servicios para la compra de boletos de pasaje, el cuidado del equipaje, el trámite 

de pasaportes y tarjetas de identidad. al igual que permisos especiales pana introducir 

automóviles. 

"La Casa de Francia" estaba compuesta por oficinas de información, compoillas 

ferrocarrileras, de navegación y de omnibuscs y aeroplanos. Habla representantes del 

Automóvil Club de Francia.. la Unión de Intereses Económicos. la Asociación Nacional 

de Alcaldes. asi como representantes del poder legislativo. Además. la integraron 

delegados del Crédito Nacional Hotelero. de la Comprallla Radio-FrancU... de las oficinas 

de expedición de pas:ipon= y tarjetas de identificación, de oficinas de telégrafos, 

estafetas y servicio de mcnsajeria, de oficina5 de boletos para diversiones, entre otros. 

-Todo esto con el objeto de atraer al extnlnjero a Fnmc1a. retenerlo. guiarlo. hacerle su 

estancia fácil. agrad:ible y cómoda. siempre: con la divisa de que el turista contento hace 

más turismo ... 19 

~ tareas de coordinación de esta agencia turistica quedaron entonces bajo una 

participación mixta de los principales rc:pn:scntsntcs del ámbito politico y empresarial. 

quienes prc:tcndlan n:cupcnar el poder económico y político perdido durante la crisis de 

'"L.Ct.. Folio 119S. 
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posgucna. De este modo. el turismo se convinió en la primera industria francesa y la 

mayor fuente de ingresos de esta nación. 19 

Para impulsar la larca de la Oficina Nacional de Turismo de Francia se 

establecieron sucursales en Inglaterra. Espafta. Suiza., Australia., Argentina.. Brasil y en las 

principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. En todos los puertos franceses y en los 

barcos se otorgaba información twistica sobre alojamiento y precios. asl como de los 

luga.re:s de mayor alnlcción para los que deseaban alejarse de las ciudades. Se emitió 

propaganda dirigida a los extranjeros a través de publicaciones literarias y cienúficas en 

las que se describla desde distintas penpectivas la vida de Francia. Se publicaron folletos 

ilustrados que contcnJan mapas. planos. itinerarios y guías. 

La Oficina Nacional de Turismo financió el montaje de exposiciones mimdial~ 

y congresos internacionales sobre turismo. La misión de esta institución servia como una 

VÚI para recuperar el papel de Francia como centro de encuentro entre naciones. Los 

Estados Unidos afianzaban su poder económico; pero los europeos no estaban dispuestos 

a perder su sitio como cultunis madres de diversas corrientes de pensamiento y 

creaciones arústica.~ del mundo occidental. Aunque el turismo fue un habito que los 

nuevos ricos estadounidenses heredaron de la aristocracia europea. las formas de éste. 

hacia finales de la década de 1920. reflejaron el modo de vida estadounidense y el poder 

adquisitivo de esa sociedad. De esta forma. el tunsmo estadounidense sirvió a los 

europeos paca afianzar la impoctancia de su cultura como madre de la sociedad 

occidental. De modo paralelo, otros países advinieron el potencial que tenia fomentar el 

M/Jne FoboBl<r.? 
"" l\.licntT&s que: a linaJc:s del .. g1o XLX lu E..posic>ODCS u~ apenas fucroa ~ _.. 
fomcnt.ar d turismo. en la >q;lJnda clocada cid gglo XX.. IA ~ clara docu•ón de ~ on IA induRria 
rurtstica hizo que fucn.n las axociaaoncs del tunsn>o l&s que linancianin ~ oonva>M:n&cs pea 
impulsar d nu,o de turisus 
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hábito del viaje twisticos., primordialmente entre los sectores pudientes de la sociedad 

estadounidense. El turismo no sólo traerla consigo beneficios económicos, sino también 

un acercamiento cordial con el paJs que se perfilaba como el más poderoso a nivel 

mundial. Después de la PrimCJ11 GUCrTll Mundial, el fomento del turismo era una 

manifestación más del ideal de integración internacional, propiciado por los adelantos y 

las costumbres de la modernidad. El empresario estadounidense Henry Fon1 propuso el 

turismo como un medio parn la pacificación entre los países. ya que de este modo 

existiría una convivencia inlernacional que propiciaría el cncucn!TO amistoso entre las 

personas. Aunque provinieran de naciones que se consideraban enemigas entre sf, el 

turismo contribuiria al entcndimicnlo entre las naciones. 21 

" EA 1967 las Nacioocs Unidas declanron la ~ dd IUrismo como banmiaaa _. la pu 
mundial, por lo que fue a-. la OrganU:aaóc Mund...J del Turim>o 
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1.3 El turismo estadounidense 

A finales del siglo XIX. el c::rccimiento industrial y económico de los Estados Unidos 

importó la costumbre del "'turismo- como un hábito de la modernidad univcrsa.I. La clase 

polltica y la holgadamente económica imitaron modas europea.. .. y fueron demandantes de 

una infraestructura turistica. tanto en el interior del pals como en los mercados de turismo 

europeos y de América Latina. 

La cconomla estadounidense expcrimenló un proceso de crecimiento que se 

aceleró durante los ai\os de la Primera GuerTa Mundial. Cuando los paises europeos 

agotaron sus recursos. Estados Unidos fue el encargado de surtir de productos básicos y 

bélicos a los paises aliados. Esto provocó que Inglaterra. perdiera su sitio como primera 

potencia financicr.a a nivel mundial y fuera sustiluida por E5tados Unidos. Durante estos 

ai'ios. la n:ición noncamericana pudo acumular grandes cantidades de capital. a.'il como de 

experiencia en la opllmiT.ación de mecanismos y medios de comunicación y 

transportación. como el envio de armamentos, !ropas de apoyo y víveres a Europa. En 

este contexio. el pn:sidcnte cstadounidcn.;c Woodmw W1lson cuidó los movimientos de 

las fucr7.aS económicas. a fin de lener un mayor control sobre las dinámicas de mercado 

para poder sa1isfacer la demanda ~tadoumdense y europea 

En 1921. Warrcn llanlmg ganó las dccc1oncs prcs1dc:ncialcs en Estados Unidos. 

Éste pretendió que la sociedad goT..ara del capital y planteó desarrollar al pals sobre un 

"capitalismo benévolo;·» en el que Ja iniciativa pnvada rccupcraria las fuerzas de la 

economia nacional. bajo la supervisión estatal Al igual que en el siglo XIX. se volvieron 

a fomcntnr las Asociaciones de Comercio E-.:tcnor pi.va descubrir -oportunidades en otros 

n s...,.¡ Eliot. llCDI)' Stcde y Wilham E Lcucht~ ~ llU#ona d. ku J-:..-J,.u l~ trad 
Od6a DurVI,. Fondo de Cultura Ec.ononuca. )" ed !l.ICXJCO. p b~S 
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paises-. principalmente en naciones latinoamc:icanas y para proteger los inlereses de los 

estadounidenses en otras partes del mundo. 

DunlJ'lte la década de los 20, Estados Unidos se anunciaba fn:nte aJ mundo como 

wel país de la libenad y las oportunidades". Esto awncntó ba5 corricnte5 de inmigni.nte5 

que se integraron al cauce del capitalismo nacional y. a 5U vez. contribuyeron con ideas 

vanguardistas en el arte, las hwnanidadc5 y la ciencia. con lo cual el pueblo 

estadounidense acumulaba también riqueza cultural. 

Crecieron nuevas industrias que sustituyeron o modernizaron a IM "'viejas". tales 

como la automotri7~ la de construcción. sen,.icios y la de la publicidad. apoyada por lM 

industrüu radiofónica y cinematognU'ica. Al coordinane todas las anterlorc5, dieron 

cabida a cmpresu modema5 como lo fue la turística. El auge del bienestar económico 

amplió los mcn:ados y transformó el ritmo de la vida cotidiana. La sociedad 

estadounidense de los ai\os veinte se regla por la capacidad de conswno; los medios de 

comunicación difundlan las moda5 de un nuevo estilo de vida. que hacia indispensable la 

posesión de los inventos tecnológicos domésticos tales como hcuado1'85, rcfiigcradorc5 y 

el automóvil. De este modo la 1ndustriahznción al"cctó la concc-pcaón del tiempo libre. se 

redujeron las horas laborales y la gente dispuso de más tiempo para satisfaccT cuestiones 

personales. 

En 1920, el 509/o de las ganancw de los estadourudcnse5 se destinaba a la 

satufacción de las ncc=idades txbicas y el otro :50 al consumo de producto:s suntuarios y 

a w actividades recreativas. Lo5 trabajadores y la clase media salieron a la calle en busca 

del esparcimiento que antes sólo era costumbre de los grupos que duponlan de riqueza. 

El gobierno destinó CSJX!cios abiertos para que los obreros pnicticaran depone. Se 

---------------·---···------------------------------.... 
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estimuló que aquellos que poscyc:ran un automóvil y quisieran alejarse de las ciudades 

dwante las vacaciones., encontraran zonas de descanso. Se uazaron carrclCnlS y se 

asfaltaron caminos a Jo largo de Jos cuales se abrieron gasolineras. moccles y restaurantes. 

los que a su vez gcncrvon empleos y nuevos mc:n:ados de conswno. 

La radio y. especialmente. el cinematógrafo se convirtieron en medios masivos de 

comunicación aliados de la publicidad., Ja que se constituyó en esos aftos como una 

industria. La publicidad jugaba con formas. colores y sonido5. a fin de provocar el deseo 

de consumo que podla variar desde una -cafiaspirina Baycr'" hasta un viaje de recreo. 

Di~ factores modernos convergieron para hacer del turismo un hábito común 

y una empresa. Ésta se desarrolló a partir de Ja coordinación de otras industrias. tales 

como medios de transporte. hospedaje. alimentación y rccrcac16n. Aquellos que 

destinaron su tiempo libre al turismo como una Íoml8 de diversión. lejos de las máquinas. 

cncontmron ofertas de viajes nacionales e int.cmacionalcs. Europa siguió siendo la meca 

del turismo. Viajar al -viejo continente- rqxcscntaba un simbolo de status. asi como la 

posibilidad de aprender y apn:ciar la historia y las vanguardias de la civilinoción 

occidental. 

La importancia que se le dio al conocimiento de la cultura de ocros países se 

reflejó en el impulso y popubrización de los muscos. Durante los siglos XVIII y XIX. 

estos espacios hablan sido útiles pmna reforzar el poder de los Estados europeos. Los 

muscos albergaban. entre otras cosas. articulos provenientes de sus colonias., sumándose a 

la colcc:cíóo de piezas y obras artísticas y arqucológK:as que se i~ a la canónica 

lectura de un pasado histórico glorioso. En los albores del siglo XX. los estadounidenses 

adoptaron Jos muscos para montar expresiones artísticas de otros lugares. de tal modo que 
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quienes no podían pagar un viaje trasatlántico tenían la opción de recorrer una exposición 

compuesta por n:pn:scntacioncs culturales de diversos sitios del orbe. En CSlC sentido el 

conccplO de musco intentaba simular una integración universal y sc:rvi.a Jl9.l1l n:forzar el 

perfil cosmopolita de las ciudades estadounidenses. 

En la <linamica de la especulación financiera de los veinte. se invirtieron grandes 

capitales en la industria rwistica. Como ejemplo de ello la península de la Florida se 

convinió en la princiJllll zona twistica de Estados Unidos. Ahl. se cspccu.ló con la 

plusvalla de los terrenos y se construyeron grandes hoteles en las playas de Miami; estos 

sitios fueron mucslnl del ideal del modelo capitalista. en el que todos participaban en el 

proceso de gcnc:ración y acumulación de capital. En este contexto. la infracstructw-a 

turística vcndla las cspc:mnzas y las ambiciones de consumo. Quienes viajaban a Florida 

podlan go22lr temporalmente de ese mundo moderno al que aspiraban: c<lificios de 

concn:to que tenían habitaciones con luz eléctrica y bai\o5 particulares; servicios que 

ofrccian Ja higiene y comodidades de la época Para la sociedad de consumo de los aAos 

veinte y treinta. el turismo era un mcJio para llevar a cabo Jos dcsc:os de poder 

adquisitivo. 

De igual forma. los viajes por el Oeste del p;iis también se volvieron una 

costumbre para qwcncs ~iajaban con un interés antropológico. La consuucción del 

MFcrrocarril Santa Fe- en 1900. cuyo logotipo fue la imagen de un ap9Chc. irn.unpió en la 

vida de los pueblos indios y organizó viajes twisticos para visitar las aldeas. Las 

artcsanias de los apaches encontraron un mercado de consumo cntn: los turistas. quicnc:s 

compnlban objetos <lircctamcnte en las aldeas o en las tiendas establecidas dentro de los 

hoteles y las estaciones de tn:n. 

__ .:::.__ ____ . ___ .. ___ .,_. ----
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AJ tomar un barco o un ferrocarril. el que viajaba se aislaba por un tiempo 

limitado de su rutina cotidiana de trabajo y participaba en una suerte de rodaje de 

pcllcula en la que la c:sccnografla eran las comodjdadcs propias de un nivel de vida alto. 

Pero en 1929, la cconomla estadounidense se enfrentó a la mayor crisis que hasta 

entonces habla vivido el capitalismo. Hubo una sobreprnducción de mcn:ancfas que no 

corrcspondla a su demanda. creando asl excedentes que implicaron cuantiosas pérdidas 

industriales. La bolsa de valon:s habla sido una fuente para el dcsanollo nacional hasta 

que se convinió en un fin en si mismo. Esta atrajo a los mercados e individuos 

extranjeros a cspcculo.r con Ja compra y venta de acciones de las grandes crnpn:sas, 

alcanzando un grado en el que los inversionistas mantcnlan todo su capital en la bolsa sin 

destinarlo a actividades productivas. La falta de control sobre los movimientos bunátilcs 

provocó el derrumbe de la casa de bolsa de Nueva York en octubre de 1929, generando 

con ello una b'Tllll dc~ión que alcanzó :s las cconomlas de todas las naciones. 

La sociedad estadounidense sufrió los cstnlgos de la crisis en todos los aspectos 

de la vida cotidiana. Los salarios se redujeron ca.'\i a la mitad. Muchos trabajadores 

quedaron desempleados y aquellos que vi~ian de créditos se vieron forzados a pagar sus 

deudas con hipotecas y con la venta de sus bienes (automóviles o residencias). Creció el 

númcm de familias que tuvicmn que mudar= a dcpartam=tos. donde los gastos eran 

menon:s que en una casa sola. Algunos pccfiricron aventurarse a pn>bar fortuna en el 

ámbito runa! o en paises como Canacli. 

La posibilid:id de pagar viajes turlsticos al extranjero se redujo casi por completo. 

Aunque los grandes millonarios siguieron pagando viajes temporales a Europa. otros. 
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desilusionados del modelo económico, buscaron espacios nuevos donde pudieran 

alejarse temporal o definitivamente de las metrópolis. 

El tiempo libre fue entonces un espacio de evasión de la realidad. En estas 

circwistancias, los cines estaban sicmpn: llenos, debido a que la pantalla pod1a proyectar 

las imágenes de los sucl'los del mundo ideal. Igualmente, fue mayor la práctica de los 

depones en las calles y, awncntó el consumo clandestino del alcohol. ;u También creció la 

Ddhcsión de estadounidenses de la clase medía a distintas iglesias variantes del 

protestantismo, que ofrcclan cspocios catárticos y un refugio para evadir la CTUda 

realidad 

Europa habla sido siempre el lugar privilegiado del turismo internacional, pero el 

transporte tcm:stn: funcionaba mejor que el maritimo en términos de tiempo y facilidad 

de desplazamiento. Por esta razón. las clases altas viajaron a Canadá. donde cnconlnlron 

bellos ¡lllisajcs naturales y la estabilidad económica y política que les proporcionaba 

seguridad en sus recorridos. A pesar de la vecindad de México con Estados Unidos, 

nuestra nación no era el primer centro de atracción para la costumbre turística.. debido al 

temor ante el todavla fervoroso clima revolucionario Pero un.a vez p:tcífico el pais, la 

propia Revolución. la primera del siglo XX, se convirtió en un atractivo 

2
' A panir de la~ nutad dd w¡tlo XIX.., ~on IL~ mvufcsiaaonco (muchu de clhs de 

mujeres en ~ del coiuumo de bcbodu.. ~ cuyo consumo se tdlal6 como causanu de 
disrurtJios pUbbcos y pnvad<M. Asimismo. d alc.ohol fue IUlftO a 1mpues<os que ~ que en algunas 
destilcrias rur"1cs adulten.ran bcbOdas como d WhiU.cy. para VUldcsias ilq¡almcnte inU ~ Asl 
umbia1. el UW>spaftC de bctMdu fue blanco de Nndxlos QUC partJcipan>n CD la .,,...... cJandcoama a ~ 
mb t.nios que en d mercado 
En l llaO te formó d Putido Prohibicioouu. al que apoymu11. oobne todo. la ..,_ de c.aa. Sá1 emtwp>. 
no nn.o un ---o lo aJ6acmcmcnle 16bdo para hacer de la pn:>hiboo6n del alcohol una ráonna ~ 
huaa la ,....- déc8da dd ligio XX A pnnap;oo del ligJo .,..-• .i..,.... esados ya - c-io la 
venta de aloobol y <Vos -- p>< ha<a-lo El ~ ganó espkX>S entre ... - a.días 
~de la neccsodad de ooatrolar la ~de vakwa monlcs que~ la....,.... 
fonna de vida urbena Loo pasaores ¡womo.-icn:>n tanOén la nccaódad de prohibá- los vicios teniendo gnn 
influencia en w ~ de Mujeres Cnu.anas En 1010 la ley prohobician1"u obtu"O 1Ufic-icmn 
"°'os pm-a se< aprot.da por d Congreoio y al se< ._.. oc detono la bu>queda de ocnuo. de evasión 
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Quienes cnaaban la frontera sur. con frecuencia lo hacian para emprender viajes 

relámpago a ciudades mexicanas como Tijuana y Tampico. donde c:na factible conseguir 

bebidas alcohólicas en cantinas. casinos. tiendas y centros nocturnos. Asf también. 

deportes como la caza y la pesca fueron comunes en el none de Mbico. Sin cmbugo. en 

comparación con quienes viajab.n a Europa y Canadá.. c:nan muy pocos IM que se 

-aventuraban- a realizar viajes turísticos a nuestro país. A pesar de que. durante la crisis 

generada en 1929. algunos siguieron contando con el sustento económico para realizar 

viajes de lujo. varios de los que destinaron su tiempo libre al turismo. se conformaron con 

campamentos y moteles. Sólo algwk)S se intc:n:saron por el ··exotismo- de paisajes como 

Jos mexicanos. 

Los motivos por los que viajaban los turistas estadounidenses eran diversos: gozar 

temporalmente del ideal de la vida que proponía el ratrón capitalista. buscar centros de 

evasión. conocer mundos con culturas y naturaleza -exóticas- ante los ojos sajones. asf 

como encontrar nuevas opciones de inversión. Cualquiera que fuera el móvil del viaje. el 

turista cxigia los adelantos de la modernidad reflejados en la coordinación de mejores 

condiciones salubres. eficiencia y confon en los transportes. en los hoteles. y seguridad 

en los modios de comunicación. El hábito turistico con1ugaba el significado de 

modernización (como se entendia en el mundo occidental) con los proyectos de 

integración internacional. los a~-anecs científicos y tecnológicos., y un modo de vida 

donde el poder adquisitivo era la medida de lo valioso. 

Conforme avanzó el siglo XX las forma.s del turismo se transfonnaron,. pero en 

esencia los moti,.-os de estos viajes fueron los mismos: un aislamiento temporal de la 

rutina diaria como simbolo de un mejoramiento de la calid3d de vida. Duramc la 

, .. :._~._~_ .. _._ .. _._........_:...._ 
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Scgwxla Guerra Mundial disminuyeron las corrientes turisticas., sin embargo. tras la 

finalización de ésta el turismo se solidificó y creció con gran fuena como sector 

industrial que pretendía incluir a wversos sectores de la sociedad. Asf. los wstintos s-fses 

del mundo fueron teniendo mayor familiaridad con los movimientos turísticos y 

encontraron en este fenómeno. tanto fructiferas fuentes de capital como un medio de 

comunicación internacional acorde con un proceso de globalización que ocasionó 

cambios culturales y estructurales a veces poco favorables para algunos grupos sociales. 

En la actualidad. la industria turística es una de IB.5 más productivas nacional e 

internacionalmente. La conforman desde potentes cadenas tra.snacionales hasta pcquci'los 

negocios familiares. La apenura de fronterus. los adelantos tecnológicos de los 

transpones y los medios de comunicación son alguno5 de los factores que hacen del 

turismo un fenómeno global con manifoüeiones distinllll. Hay wvenas fontlaS de 

expresar el hábito turistico: ecoturismo, turismo rural. turismo cultural. entre otros. Para 

cualquiera de eslB.5 prácticas turísticas es necesario que existan medios de transpone. Hay 

turistas que buscan la aventura y que suelen tener modernos equipos para acampar4 o 

comunicarse. si es necesario, cun el sitio -urbano .. que se encuentre más cercano. El viaje 

turístico aventurero requiere de un conocimiento PflO',O del smo a v1s1tar y pan llevarlo a 

cabo satisfactoriamente es necesaria una c1ena coord1nac16n de servicios de transpone. 

hospedaje y alimcntx16n. 

,.. La QDOtumbn: de los campunenaoo fue una praaaca com.:.n entn: la ~ ...iea- de 6-la del a.., 
XIX El ,._, ~ cornvt>ó en un ~ de procesu frcnae al ~ del aamdo burpaCs de loa 
..tu1tos caracseristioo de la .oci<dad de finales del "glo XIX Los _._.,.,.., -...;aroa a especia& .i -., 
libre donde 01Ublaban contacto ccn ouos jó>-cneo -En lug.v del eoncieno en d ~ y d .,.._,, 
....- la canción popular y d romamicnmo de la fopu del ~o 1 1 En d aAo de 1918. ,_ 
vez fiaaliDd& i. Primera Guemo !l.tundW. >e pennit16 la entrada a loo ~ • todos loo ;.;-.c.. El 
número de alba¡¡ucs oc mulbpbcO. regi>tnndo>c en d a.llo l'l2S un 101.i de l.71-4.000 ~
Toma ... tazon. op. nt p 116 

--····· ··-----------
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Tras los ataques tcnoristas del 11 de septiembre del 2001. la industria turística ha 

sufrido fuc:rtcs dal\os. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. se redujeron los 

viajes a Europa. y durante la Revolución mexicana nuestro pa.ls era temido por los 

viajeros. Hoy en dla. quienes planean sus vacaciones evitan viajar a los Estados Unidos. 

al Medio Oriente y a los alrcdc:dores de Afganistan. La industria del turismo resiente los 

efectos de la guerra. de la enemistad histórica o actual entre los gobiernos y de las 

distintas apreciaciones cultwalcs sobre el mlll'ldo y los hombres. Después de haber 

sci\alado a terroristas islarnicos como los culpables de los atentados a las TorTCS Gemelas. 

los turis!As dudan en dcsplazaJSC a naciones donde predomina el Islam. Asimismo. los 

rasgos flsicos determinan la rigidez del trato recibido para los trámites de migración. 

La vecindad de México con Jos Estados Unidos determinó que nuestro pa.ls se 

luiya convenido en centro turlstico internacional. 
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11 

DEL PABELLÓN DE LAS FERIAS UNIVERSALES A LA 

MAGNA EXPOSICIÓN DEL TURISMO 

2.1 El montaje de un México moderno. 

El siglo XIX fue prollfico en adelantos cicntlficos y tecnológicos que aceleraron el ritmo 

de la industria.. del comercio y de la vida cotidiana. modificando con ello el compás de la 

-modernidad'". El progreso cnt la medida de lo moderno, y la certeza de su curso para el 

aprovechamiento de los avances de la ciencia y la tccnologia.. el desarrollo industrial. la 

expansión del comc:rcio, asl como la adaptación de corrientes de pensamiento que 

cambiaron las formas de concebir al mundo y al hombre. 

A mediados del siglo XIX. ciudades emblemáticas de la modernidad como Paris, 

Londres y Chicago fueron importantes centros financieros y culturales donde se 

enfrentaron simbióticamentc los gJ1llldcs adelantos cientlficos con la marginalidad de 

algunos sectores. Estos últimos, con pBcticas que se leian como modernas, se expresaban 

en conlnl de la desigualdad y el caos que lnlla consigo el modelo del progreso. 

Las urbes cosmopolitas fueron sede de la ccldxación.de las -Exposiciones 

Universales- donde se manifestaron las YC:Bioncs que cada nación puúcipante tenia 

sobn: la -modernidad universar. 

-.-·.-

Estos~ ll>OSUaoa la idea de una verdad positiva, univaW y bomogéuca,; 

la idea de una libertad supcM'CDmcntc alcanz:Mla, y las c:onaad1ccioacs inbc:n:utcs a esta 
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idc:a; el intcnto de poner fin a la historia al recapitular el pasado y conln>lar el futuro. es 

decir. considc:nor el presente como la mejor de todas las épocas posibles. un p<aCDIC que 

Y" ha revelado el curso c:scnciaJ del futuro; y el credo del naciooalismo como pm1e 

intrinscca tanto del cosmopolitanismo intcnucional corno del imperialismo ccon6mico.2S 

Las exposiciones que se celebraron en París en 1889 y 1900. asi como la de 

Chicago de 1893. fueron pan México las más significativas del ocaso del siglo XIX La 

estabilidad polltiCD lograda por el régimen porfiriano (1876-1911) en las dos últimas 

décadas dccimonóniCDS permitió que la economía nacional viviera un periodo de 

crecimiento26 que favoreció el financiamiento de pabellones que rcprescntanm al pais en 

los mencionados acontecimientos mundiales. Estos espacios sirvieron al gobierno de 

Porfirio Diaz tanto como un medio para sd\alar los avances materiales que se lograban 

CXJn el progreso, como para atraer inversiones europeas que contrarrestaran la hcgcmonia 

de los capitalistas estadounidenses. 

Tras casi un siglo de vaiYCnc5 sociales y politicos, la nación tenía la reputación de 

ser una región inestable. pobre e insalubre. El grupo allegado al poder durante el régimen 

pocfiriano consideró que lo anterior inhibía el crecimiento, por lo cual intentó modificar 

Ja imagen de un México inhóspito y salvaje. Con tal motivo. el gobierno ordenó la 

edición de un sinnúmero de libros" para 11.,..iu a las exposiciones. Éstos explicaban los 

" Maricio Tcnono. Arnh.g»o Jr la NadO.. A-1<"-'""a. M.tncv "n las ~s ~s /M0-/930, 
México Fondo de Cultur-a Ea>n6mica.. 1996 p 14 
» Durwe d ~ poñlriano, d -=toe expo<udor h8bi.a Udo d eje del c:n:cirniemo CiCOiilOmico cW pMa. 
La pez .ocial y la csubohdad politica de ala época ~ d rn<joramicmo de la ecoacmla dapués de 
.., iorF periodo de cstancuniC'nto El modelo cconómioo po.tirw.o buooó uimilal- d modelo de k» 
pmroms del c:apiulismo, ""'"lo que ÍommlÓ d ~y d libre illlcnambio l.& p ojtiil"...., de odquirir 
esta diMmica de Mercado. te d<t"6 a dos faaorca fUndamcnlales El primso fue la aibolici6e de ~ 
que penniri.a d libre~ nacional El oqpmdo. y tal vez d de mayor impedo.., ... namb..-W 
...,.--... del siglo XIX rnexX:Ano, fue d dcsatTollo de los fcmx:amJcs E.loo agjAzaron la ooa-............ 
e incaaivaron d comacio y la industria r>acionalcs 
'" Enn-e dichas pubbcacioncs ~ d bbro de GaTaa Cubas tJtu1ado e--"*""'~" y 
~" ~ Jr los I-:.n.utt lm..Jas Mcna.wu, lllM. donde ,.. afumaba que México <>Inda a los 
colonos conocsiones de tic-rru que po<han COCT1pr.or a -nal)- bajo pn:0o- A los inmigrantes IC In o:imia di> 

-----·-·--------
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logros económicos de Ja administración en turno y las ventajas que se ofrccfa a Jos 

inmigrantes de origen europeo, ya que en la imnignM:ión se depositó la esperanza de 

hacer productivas las tierras e impulsar la modernización del pa.fs. Por tanto, se pretendió 

contrarrestar la mala fama y reiterar que México ofrccfa extensas tiernas., mano de obra 

barata y abundantes recursos nalwllles. 

El régimen porfiriano fue invitado a montar un pebcllón de México en la 

Exposición UniVCBal que se celebró en la ciudad de Paris cnl889. Miembros de la elite 

mexicana. integrada por politicos, empresarios y el nombrado grupo de Jos 

-cicnúficos-"". formaron los equipos que se encargaron de disei'\ar la imagen de nación 

que se deseaba n:ncjar. 

Los paises más industrializados observaron como exóticos"' a los que aún 

conservaban un entorno rural. donde se p<'CSCTVaban la.s tradicioncs a.nccstnLlcs. 

-oenOcio milita<"' y de! -J>a!!O de impuestoo duranle d>ez al\oo- citado l>O'" ( MaJricio Tenorio, op. at. 
pbl) 
,. A ¡i.nir de 1890 .., <x>molidó un grupo de ~ cultos libctalcs, quienes comidcnrno al positi"'-'o 
oomtiano como modelo fim<Wncnlal pan emp«ndcr d dcsatTollo nacional Romero Rubio. quien fuera 
mAS tarde d suegro dd PrC'Sldcntc Da.a.z:.. fue d m.H'SUQ de C$t01' jovcnc-s a quienes 1oe les denominó mas 
tarde ""los cicn.rifico~"" Enc:.abcz.adcrs por Joloé h·'CI Llrnan1our. -1°" acnuflCOti- enn Justo Sierra. Francisco 
Bulncs. M~ Mores, Joaqu>n C......Us. Ramón CO<Tlll. Pablo y Miguel l\.t.cc:do. y Enrique Crcd; un 
circulo de funcion&nos pubboos que rodearon a Portino Dl&Z durante las Ult.unu dos dcoldu de su 
mand&lo Con>idc:raban que d p:Us ~ de un poder central que ~ d o<dcn y d 
funcion&mjnno de todos los or_..,. que lo componaan Adnnu •-alorizatoa d método aentifico dc 
Comp1e q<K oon..tiA en la oboavaci6n y expcnmenuciOn cienrsfica. y La ciencia en general como la 
medida oootiable para aboniat cualquict IUUNo -Los cicrouficoo- trabajaron i-a dDdlat w "1&S ~ que 
d pais caminara haaa d p<OgrCSO. cooccbido en tenmno posrtn.;...,. como La Ultima et- dc un proocoo 
narural de! hombn: A>imismo. fuc.oa qwenes unpulsan:>a d desarrollo industnaJ y e<:on6cmco dd peis a 
raiz de la atracciOn de capital extranjero A pcsat de que interpcetatoa d ~ como una opción pea 
guiar y cotplicat los prooeoos de dcsarro!lo ...aonai. >e ._, dcspcrudo ~ debeles ..oo.e c:ua 
acn11f>cista fue .. manera de oauar Al h8C>et una ~ hi>aoriografiea ~ d pos&tM.mo y la 
preoencia de '"los cicnufioos- en la csfcn de poder dd Mb>oo de 6-ks dd llis!o XIX es ..,.._ 
.c.crcane al 1~0 dd haSlonadoc l.oopokto Zea 1-:J ¡"JJJO:JJnlf'l.R90 '" .V~nco.. ltUICt.untiO. ~y "1tc/1...,w 
Mbioa, FCE. 196& De i¡¡ual fonna. poc .. unponanoa cxxno p0onero.t c:a ese tc:a>1 de La ~ 
cont~ de Mt!oticu. es impo<unoc rcmitine al tc:xlo de Abdardo Villrps tuulado F'oszttwsteo >' 
Pcw;finrslllfCl. AU.ncu, .. 'i.f:P-...V1~ /97:. 
" En d siglo XIX. lo c.ótico era lo que vena& de un pM> lqano. lo que no en ...riYo, lo CXUWlo o lo 
ettanjcn> Web>tcr·s Unabridged. New F...druon. biograptDcaJ d>ctionary. R...u.o Unido, 11192 p 480 En la 
aaualidad.. la Real Acadcmó& de la Lengua dáme 00<n0 C<6<ico ccuan,ero pcn:grino. espccUoimcmr si 

------·--------
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Asimismo, las dicotomlas de bubarie-c:ivilización. exotismo-cosmopolitismo y tradición

modcmidad'°. intentaban explicar el alejamiento del hombre industrial de sus raJccs.. 

Estas fueron las razones por las que Francia consideró que la arquitectura del ¡:abcllón 

mexicano debla ser representante del -exotismo- de nuestro país. Por tal motivo. el 

gobierno porfiriano convocó o un concurso para que se pn:sc:ntaran los proyectos de la 

c:structura que se montarla en Paris. y se eligió el discfto de un poalacio azteca. Se 

consideró que éste rcprcscntaba la -conciliación- del México moderno con el tradidorw.I. 

A pesar de que los franceses solicitaron la prcscnda de México por sm canactcristicas 

"exóticas". la ~cipoción en este acontecimiento significaba la inclusión de nuestro poals 

en el nuevo concierto de naciones. De tal modo que el carácter contrastante de la nación 

mexicana se concibió como un instrumento para atraer a los inversionistas e inmigranlcs 

a que colabonlran para impulsar el -progreso-. 

La época porliriana se caracterizó por la imitación de cánones franceses; con cslo 

se pn:tcndla romper con todos los !Azos de lo novohispano a fin de hacer surgir una 

moderna república independiente. No obstante, se destacó la import.ancia del pasado 

prehispánico como un medio para justificar lo glorioso de la historia. Así. la construcción 

de una estructura de apariencia mc:uca coincidía con la intención de la historiogra.fia 

mexicana de finales del siglo XIX de reiterar que el país tenia un gran potencial pua 

dcsanollanc sobre la base de una articulación del mítico pasado prcrus.-ruco y los 

modcmo5 pn:ccplOS civilizados. 

La reproducción miniatura del palacio azteca se realizó con técnicas modernas de 

construcción. que corrcspondian a un lenguaje homogCn.:o dentro de la Exposidóo de 

proade dd púo lejano Diccionario de la l.cngua E-6ola. Real Academia EopaAola. 21 a edici6ft. ~ 
1992. p .6S9. 
,. Mauricio Tenorio. op. at • p 1 n 



33 

1889. donde pccdominaron las palabras moderno. progresista,. nacional. ctc. 31 Se enviaron 

litografias. grabados. mapas. lienzos pictóricos. fotograflas. ediciones literarias y 

maquinaria industrial. que n:prcscntaran la pcn;:c:pción que sobre el progreso tenían las 

élites politicas e intelectuales del porlirismo. De esta forma. la fachada de un pasado 

histórico pR:St.igioso. albergaba un presente a tono con los adelantos técnico-cientificos 

que. con mira hacill el futuro. inclula también una dí~..:rsidad de atractivos nallmllcs y 

culturales. 

Los anales de los viajeros que vinieron a México durante el siglo XIX se 

rescataron para ser expuestos dentro del pabellón me><icano. Éstos aportaban importantes 

datos e imágenes. sobre los climas diversos. la vegetación. la composición étnica y los 

sitios arqueológicos como Xochicalco12
• Hoy en dfa. arqueólogos. historiado~ 

geógnlfos y antropólogos se remiten a ediciones que se utilizaron para ser expuestas en 

las exposiciones decimonónicas, tales como Mé.ucv ptnlore.•cv artís11cv y monurncnJa/, 

de Rivera CarnbasJJ; Atla.• de la.• anJtKikdade.s mexu:unas hallada.• en el curso de tre..• 

vtaje.s de la Real e.rp<!:d1c1ón Je la.• anttgüedudc.J Je la N~va ¡.;_•pana de Guillenno 

Dupaix;" Vues des cordtllere.s, et monumenJ.s Je.s peuple.• mdtgene.< Je 1 ·Arnenque de 

Alexandcr ''ºn Humboldt. Estas eran las referencias obligadas de los hombres que tenlan 

interó de invertir en Mé."'<ico. La mirada europea sobre el México tradicional ayudó a 

llamar la atención del cap11lll foráneo, para c."'<plotar las riquezas naturales del pa.is. Las 

crónicas de viajeros descnblan minuciosamente los aspectos antropológjCO"-. 

7/'*- p. 249 
" Sobn: Xochicalco >e eocrib;.) da.ie d '"8lo X'.'111.. en d libro de J09Cpi> Antonio Alz.alc y R.aminz 
l>cs>tpdón J. las anni(WJaJ..s Jr Xodwa•l,:v. ~a las~ Jr la~~__..__ 
~ 1791, tomo 211Wn3 31 y 32 
"RMora Cmnbeo. ~,.,_,,.,,.vartUDcoyw ='*". Meuco lll&O 
" o._.,._ Guillcnno. Atlas Jr las a.tr~.s _,......,...._ Joalla.Jas no r1 ,._,., J. ~ _ .. Jr la JU.al 
f~J.A~J.la~f~ Mexico. ISU 
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arqueológicos y naturales del tcnitorio. A pesar de haber sido escritas como trabajos 

científicos, podemos reconocer en ellas el estilo propio de las gulas para quienes, más 

tarde, viajarían a nuestro pafs con fines de rcCTCO. 

En la ciudad de Chicago se celebró una Exposición Univcr.;a.I en 1893. cuya 

temática fue la etnologfa como el punto de partida para debatir sobre Ja evolución del 

hombre que argumentaban las tcorias de Darwin y Spcnccr. En el pabellón mexicano. 

cuya fachada fue un edificio neoclásico. se imprimió la intcrprctación que -1os 

científicos- hablan hecho sobre las tcorias evolucionistas. Éstos destacaron una supuesta 

superioridad de la raza indlgcna como fonna de justificar las capacidades humanas de 

México como para proyectar= como nación moderna. Por esta razón. el cqwpo mexicano 

decidió invitar a una pareja de indios tarahwnanlS vcs::idos a la usanza tradicionsl. Con 

ello se pretendía evidenciar la fortaleza flsica de los indlgcnas y asimilarlos como parte 

fundamental para el desarrollo. 

La ciudad de Paris fue sede de la primera Exposición Universal en los albores del 

siglo XX. en J 900. La temática de ésta fue el avance tecnológico y cientlfico que se 

asociaban con los inicios de una nuci.-a centuria. Adcmá..~. se incorporó la promoción del 

-iurismo- como una práctica que desde mediados del siglo XIX se volvió común entre las 

sociedades industriales. 

A pesar de tener grandes atractivos natW1lles entonces. México. no contaba con la 

infrac:structura de -higiene- y -conron- que el turismo exigía. Las embarcacioncs eran el 

único medio de transpone trasatlántico. lo que hacia a nuestro país poco accesible para 

los turistas europeos. A pesar de la deficiente infnoc:structw-a turistica. algunas lineas 

férreas estadounidenses en nuestro país emitieron guias turi5ticas y organizaron tours 

------·------------------...... '"'.~---· 
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para auzar la frontcnl hacia territorio mexicano. Los folletos de las compai'Uas privadas 

couespoodicnan a las imágenes que los equipos porlirianos mostraban en las 

exposiciones universales. La5 publicaciones presentaban a un México campesino e 

indJgcna; una tierra de volcanes, pirámides prchisP'iticas y majestuosos palacios 

coloniales. Como complemento de dicha propaganda se les dccla a los turislas que desde 

las w:otanas de sus elegantes coches salón. no sólo \'Crian las maravillas naturales e 

históricas de México. sino que también dcscubririan una tierra lista para la inversión 

norteamericana e incluso i-ra su colonización. -En México todavía se pueden obtener 

buenas cosas. En otros paises más dcsarmllndos las cosas buenas ya están en manos de 

gente que intenta mantenerlas-." Aunque el objetivo era el beneficio de las p«>pias 

empresas fcrrovi:lrias. México también obtenía ganancias. A pesar de mostrar solamente 

un perfil tradicional. que incluso reivindicaba la época colonial en t6minos culturales, 

estos primeros esfuerzos por a.lcntar el turismo en México lograron atrac:r capital for&noo. 

En 1890 se editó un libro titulado Au Afe.i1qUt!; Et.,.Ju, not~ et re..<egnemenl.• 

utilu av cvp11alute:r, á lmm1¡.:rut, et uu touruu". La palabra turismo no era pnrte del 

disc~ oficial. ya que no existían los medios neccsllrios para vt11jcs de recreo. sin 

embargo. la e<»°tumbrc: twist1C3 era comlin entre la clase alta porfiriana. que al ib"Wll que 

1.:1 estadounidense. también copiaba cstc: cánon como sd\al Oc: pcrtcnencia a los sccton:s 

pudientes de: la sociedad moderna occidental. 

En este sentido, el término ""turista- se utilizó para el c:xtnanjc:ro que n::conia 

distintas partes del territorio mexicano para haocr tratos oomc:n:iala o iniciar alguna 

" Focn ...i fi¡r;wres - ~ ...J Hn- Grrm Ra<Jwa:r .o:>_,,. (Mb:Xo Mene., Cenlral Raihway 
~. 1906). p . 9S citado por Jamco C-. So.tlt o/ dw bonlrr. J.Uvco in llw A~/_,,__., 
1914-1947, Smit'->ni&n lnRirution prea. WuhingtOQ. 199J p SI 
,.. GuJtaw: Goc~ A• J.t~: P.n.1r.., ...-.. .., ,.. .. A"••-•m -~ - °""'~a tu-qrrai.,, .... 
,._...._ Pcru. /lt90. Citado por t.ta..>cio Tnoono opat. p :::02. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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industria. De este modo, a diferencia de los países que utilizab&n sus paisajes natw'alcs 

para fomentar el turismo como un fin en si mismo, el régimen porfiriano los utilizó como 

un medio publicitario que captara inversiones extranjeras. 

Los materiales que se usaron para proyectar el perfil de México en las 

exposiciones citadas. se hicieron. la mayoria de las veces, sobre la base de trabajos de 

c."1ranjcros, o de interpretaciones que la élite adoptaba a p..-tir de las minodas y tcorias 

que haclan -1os otros" acerca de nuestro pús, siempre y cuando éstas fueran convenientes 

para el proyecto porfiriano de nación. 
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2.2 El turismo como escaparate de un México en annonht. 

Al csaallar la Primera Guerra MWldial en 1914, Estados Unidos tomó el papel que 

tuvieron las naciones europeas como anfitrionas de las Exposiciones decimonónicas. En 

1913. el presidente estadounidense Woodrow Wilson avaló la celebración de tma Feria 

Internacional" en San Francisco que seria inaugurada en 191S. bajo el nombt'e de 

-Panama-Pacific-. El objetivo era contrarrestar fricciones gcncnadas con los paises 

latinoamericanos, y se pensaba como un punto neutral de encuentro cntn: las naciones 

europ::a5, que durante la exposición estaban involucradas en el conflicto armado 

internacional. 

A pesar de la tambaleante relación entre México y Estados Unidos. el Presidente 

Francisco l. Madero ( 1911-1913 ), recibió la invitación a participar en la Feria de San 

Francisco. El gobierno organizó. tal como lo hacia Porfirio Diaz., un equipo de trabajo 

para elaborar el pabellón mexicano. Pero, su asesinato, en 1913, y la usurpación del poder 

por Victoriano Huerta fueron causa de la abrupta interrupción que sufrieron los 

¡x-epenotivos pam la Feria.. A pesar de que Estados Unidos no excluyó a México de la 

Feria. en abril de 1914 se llevó a cabo la intervención armada estadounidense en 

Vcracruz y meses dcspu~s cayó el gobierno huertista, colocando al país en uno de los 

momentos más críticos del proceso armado de la R"'·olución l.a oconomla nacio~. por 

tanto. no tenia recursos para participar en la Feria -Panama -Pacific-. Sin embargo. 

si d muodo hubi~ sido dc:múdo y el imico mundo y el unioo México que bubio<:rml 

podido..., rccccutrnídos bubicnm surgido de las~ de la FaU y de los don ,,, '" 

'" El tbmino Feria lnt~ es án6nimo de E.xpo9aon Uni--1 EA ""'"' capitulo u<iliio -Feria-. a 
f"an de i- una ddiinci6n con d carac1d que nn-ieron esaos acanaocimic:nlos • pwti< de la ,.,..._.. O.-.. 
Muadim. ...,_ caraá..n..bcu oc c:q><>nen mas addanc"' ~ d..., de -1n1cn>acaon101"" 9- pw11 

ckstacar que un mociYo imponarllc de la Fcna de San F .-anci>co fu.. ayudar • una -...,..ao.. rq¡ioaal 
noncmncricana. a pesar de que incluyO 1ainl>óén a naaoncs europeas 
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de la fiallida participación de Méotico, lo que habria quedado 9Cria una imagen idealizada 

de orden y progreso, un mundo al que pcrtc:nec!a toda la feria. d mismo cno el tcmdk> del 

siglo XIX'6. 
Para las naciones participantes el espacio que propició la Feria de 191 S sirvió .-na 

ratificar su amistad con los Estados Unidos. cuyo cxpansionismo y poder hegemónico era 

inminente. 

Durante la Revolución. pcnnancció en México una extensa colonia de capitalistas 

y latifundistas de origen estadounidense. quienes en el ai1o de 1919. confonnaron una 

Asociación Nocional para la Protección de l<M CHrecho.t Americanos en Mé.uco'". La 

mayoría de sus miembros eran petroleros, cuyos intereses se vieron füencmcnte 

amenazados frente al cumplimiento del artículo 27 de la Constitución promulgada en 

1917. En dicho artículo. se estableció que los terrenos petroleros pasarían a ser propiedad 

del gobierno y a cambio sus ducl\os rccibirian concesiones limitadas a 50 aAos. después 

de los cuales. las tierras dcblan ser dcvuclllls al Estado a fin de que éste las explotara s-ra 

beneficio de la nación. 

Esta Asociación emprendió campai\as propegandlsticas en contna de nuestro país. 

Estos trabajos presionaban a la Casa Blanca para no reconocer la legitimidad del 

gobierno obrcgonista. el cual ratificaba que no h.aria retroactivas las leyes 

constitucionales en las que se concentraron las demandas revolucionarias sobre las que se 

irguió la construcción del Nuevo Estado Mexicano. A este último le concspondió 

mantcncr un equilibrio entre las fuerzas sociales.. polltieas y económicas con el fin de 

permitir el dcsam>llo nacional y privilegiar el inl.crés colectivo fn:ntc al privado y el 

nacional frente al extranjero. 

sa MMJricio Tencrio. Ofl. nt.. 1996 p Z64 
., Man.ha Straass ~"'- E/~ <k Á1--o ~:PI"- - y~ 
~ /9:U-/91J. Mecioo. ~Nacional Au1ónom11 de Meoo>. 19&3. p. 12 

··-. -.o;--------· 
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El presidente constitucional del Nuevo Estado mexicano, General Álvaro 

Obregón (1920-1924). se enfrentó con un país que necesitaba. de manera urgente, 

afianzar la legitimidad del gobierno y rccapitalizar su devastada economfL México 

carecfa del crédito diplomático y financiero de los estadounidenses cuya importancia ena 

imprescindible pant poder rehabilitar a la nación. La oblcnción de ambos 9C sumaba a a la 

necesidad de coatrarrc:star las campallas que hablan creado la imagen de un México 

-sanguinario- y -rebelde- que rcchazllba la presencia de inversión extnmjcnL A fin de 

llevar a cabo la tarea de bomu esta imab'Cfl de "'barbarie- fue necesario conciliar intereses 

con el mundo empresarial mexicano. compocsto. en su mayor parte. por hombres de 

origen extranjero. a quienes se les brindarla apoyo siempre y cuando trabajaran por el 

bien nacionaJ. 00 Durunte su campoi\a prcsidencial. Obregón desarrolló un pn>grama que 

exigia.. por un lado, la inviolabilidad de la sobcnuúa nacional y. por el otro. el 

reconocimiento de los derechos que los extranjeros hablan obtenido de forma legitima. 

ofreciendo toda clase de facilidades a las in~ioncs cxtnlnjcras,. bajo la advcncncia de 

que conciliaran sus intcrcscs con los de los trabajadores y el erario. En un discuno que 

pc-onunció en Dallas. como presidente electo en 1920. ilijo que el gobicn>o mexicano 

ofrccia rcconocct" todos los compromisos que hubicr.a contraído y, eventualmente. 

40 -La empresa privoda es oonsádcnda como d cs¡-=io Ñndamcs1<al de a--=>6a capilali9ta Y ~ 
del p<OOCSO pn>ducuYo, ~- iDdustriaJeo y b.nqucroo "" ......,._,._ DO .al<> COll10 ~ lino 
ante todo como cmp-.sarios -¡ ) ""EJ ~ puede - de6aido como un ~ o un IP"PO de 
~ uoci.odos dedicado a una aaMdad que ~ .- occucncia ialqnda de decisión cuyo 
propóoito es d de iniciw, ,._....,. o.....- .., nq¡ocio oria'&ado t.cia la obtencioa de pnmx:iu. a 
tnvéa de la produoci6n o di9lribuci6a de bienes o ~ y cuyo éCto "" mOdc en dmero o en ouu 
~ ~ - oe rmliza cm ~ coa la ~ ialema da prop0o nqJ'Dáo y ClOll las 
circumlancias ~ politicas y oociak:a de un pa>odo cu-do la vocaci6n cmpresmial oe ~ 
hacia la dc:fena de ialam ~ loe u14hwioe afquiaai imponancia como _.,..,.. 
cmil-..cmcmc pobbca. Adcmi> de - dudlos da QfJilal. loe ~ oocnpcudm a ocroe pupoe que 
~ de las opm;onc. imercocs y problanu de la clue propicUna. loa a.u.:. ~ y dcfic:ndca 
.., mUltiples tnbunas y campos de t.l..na pohtoca - en.un. "'-~KV. .. -,.-r,,,,,,,_ y pud<r, México. 
UNAM .. Colección. Lu Ciencias Sociales. Meúco. 1991. p :20-;U. 
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prometió abrir el país a los extranjeros, cspccialmcntc a '"todos los hombres de negocios 

de Jos Estados Unidos del Norte, quienes tcndrlan grandes oportwúdadcs de éxito 

económico-. 41 

A pesar de que algunos intcrpn:taron la Constitución de 1917 como cncmip de la 

iniciativa privada. el gobierno posrcvolucionario fue muy claro al advertir la importancia 

que jugaba el mundo cmpn:sarial en el nuevo proyecto de nación. Tanto para los polfticos 

como para los hombres de negocios era importante encontrar un lugar común donde 

3111bos se declararan apoyo mutuo. Los empresarios pedían protección frente a los 

vaivcnc:s polfticos, y el gobierno depcndla de ell05 para la gcnenación y atracción de 

capitales. 

En 1921, la Confederación de Cámar:u de Comercio42 solicitó al gobierno de 

Obregón que le brindara apoyo para rcahz.a.r una excursión propagandística por los 

Estados Unidos. El propósito de ésta fue pn>rnovcr el comercio, la industria. la banca, la 

agricultura y el turismo nacional. A pesar de que la cconomla del erario público no tenia 

fondos para financiar dicho viaje lo apoyaba moralmente sin reservas. debido a que 

rcprcscntaba la noccsidad nacional de que la iniciativa privada colabora.no pmr.a rehabilitar 

las finanzas del pa.Js. Asl, en febr=o de 1921 la excursión de propaganda llamada Tour of 

the U.S by rh.,- gc><><i w1/I comrn11tee uf 1h.,- confe<krwu>n of ~u:un chanahen of 

41 Modés 0onr..iez N&varro. Los <Tt71>R~ ni ~ )' a W™ rn d ~ /lf:1J-J970, 
Mé:úco,. El Colq¡jo dc: Me:úco, 1994, vol lll. p 71 
., En 1917, duranre el goti;erno de V~ o..,_ la ~de Industria yComac:iocom.ocóala 
ramó6a de un C~ Naciooal dc: C~c:s, ai d que oe ~y~ lu ~ 
pan la recupcnci6n CCO<>Oa>K:a del pais A>imisno. "" linn6 d eaa ~ de la Coolíedenoc:ióa de 
~ de Comercio de los Estados llnidoo Mcoócanoa Se ed..;ruo tambó<n que .., aairia .., .,...,._., 
que _._,,. de manera definíriv1I al gremio de mdwoniales, """""' que ..,_,.., oonm>lidane ca la 
Cocúcdenocióa de C~ de: ln<llHzriales ea 1921. t..jo la p<aidcnci& de Alvam Ob<qon 



41 

COtnt!rce". fue emprendida por 52 miembros de la elite empresarial. Femando Leal 

Ncwelo, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio de Mtbtico. presidió la 

excursión. Quienes la integraron viajaron durante un mes en un c:aJTO Pullman de 

ferrocarril que puso a su disposición el gobierno de Obregón. 44 

A su regreso. la comisión del viaje de pmpaganda entregó una bitácora al 

secretario panicular del Presidente Obregón. Femando Tom:blanca. El reporte del viaje.. 

titulado -1..as grandes ventajas y oportunidades de México- fue remitido no sólo al 

gobierno. sino también a todas las cámaras de comercio y centros de actividades 

comcn:iales. agricolas y manufactureras de la República. De tal forma dichos apuntes 

eran una base de rcfcrc:ncia para estimular las actividades económicas en México y 

unificar csfuerz.os con las cámaras de comercio estadounidenses." 

La esfera empresarial rcconocia que presentar a México como paJs turlstico podía 

tmer grandes beneficios financieros. Se consideró que estos beneficios se obtcndrian 

solamente si se combatía la idea de que el gobierno era el encargado de realizar todas las 

0 Tur que rcahzó por Est.>do• Umdo• d comite de bcocf.cicucia de la Confcdcnci6n de C&maru de 
comercio de MciUco 
.. El carro Pullman en d vagón mu luJOM> de la ~ pucao que 1c:nia docmdorios y rcstaunueo:. Lo. 
turistas tolian ,u¡.,. en este tipo de tren 

" En Estados Unidos tambicn se llevaban a cabo c:mnpaAu ~ para <stimular la rdaci6a 
comercial con México Encontrarnos artJoJlos como -Prc3att Condstions in Mcx>c:o- que K rodado d 21 
de oepócmb<"C de 1921 en la ,..,.,.;sta -n.e Banio;,.... l\.tagarinc- El 11UtO< de did>o ,_,,,tu.e John B. G1aa, 
r~c de México en La~ de confianza comcn:ia1 cnott Méuco y~ York. El ot>;c<ivo 
de .,..., mtkulo fue pmmc>-..a- los nq¡ocios cnott Mcúco y EJIUdoa Unidos El _ ........ ....,...._ ~ la 
visión c:nónea que O<'¡tUia habocndo oob<-c nuo:s<ro paü en los E.stadoo Unidoo Sd\al6 que cá>tia un ..:tivo 
inlcn:ambio entre hornbc-es de nq:oc:tOS a.u oomo un tra6oo general de ~es e-ceck-~ a llUC:lllJ"o 

país Alimi.omo. dc:sUocó que en 1\.1.;,Doo hab<a CCMdo d ~o ~ y que dunnle d allo de 
1921 oc-..., gcncndo rocgocios ~ de ~ ~ .l'.al60 que d problema 
radicaba cn que loa mocicanos y ~ l.Cni.an di3olinlu couucturas ~· pero la ooloacióa 
de eslo cst.aN en promo"'a' d ~cnto cnu·~ anprcsarios d:c unbas nacionc:s._ AGN. ramo Obtt-góa.
canc., 104-P-12.l. John B Glcnn. ·Pn:scn< Condrtions m 11.tcuco• cn ~ BarrUn ~. 21 de 
Scp<>cmlwc de 1921. Vol Clll. No J. p 7 
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funciones del desarrollo y engntndccimiento de la patria"'. Esta afirmación era tma 

manera de aceptar su compromiso con la reconstrucción del pals, pero advcrtfan que el 

Estado debla reducir su tarea de intervenir con dc:rcchos y obligaciones legales. 

En la propuesta de los informes de la cxcUTSión se rccalcó que las corrientes 

turfsticas se traducirlan en dinero. Se exhonó a la iniciativa privada a -poner.se en juego 

ayudando a las autoridades a procwar el saneamiento del pueblo y el establecimiento de 

una disciplina que apoyara el crecimiento del país. En el caso del turismo pn>pusicron 

entablar un mayor contacto social, habilitar comodidades y emitir propaganda .. 47
• 

La riqueza cultural y las condiciones naturales Cr.lJ1 los principales atractivos de 

México, de tal modo que el mterés que los turistas tenían por la cultura mexicana debla 

ser aprovechado por cad.s localidad del país. l.o5 comerciantes consideraron que de cada 

plaza importante era ncccsano hacer una ciudad o pueblo limpio. Al hablar de limpieza 

también se refirieron a que .. habla que dcstcn'ar la miseria, ya que los pordioseros que 

reclamaban caridad horrorizaban al viajero. Hablaron del mendigo como una mancha de 

la que habla que deslindar= por ensombrecer el interés de los inversionistas . .- La 

pobreza no era un secreto. pero para atraer el capital que rcb>encrara al pais era ncccsario 

esconderla. Por otro lado, la propuesta de .. limpiar la miseria .. mostraba que el áinbito 

empresarial que manejaba el tunsmo para atOICT ncb'OCios se intcf'CSaba por la cultura 

mexicana. Pero éste no se =mprumctia con el cumplimiento de las demandas sociales 

que se incorporaban en el discurso oficial. Mientras que la Revolución era bandera 

• AGN. nuno ~es, fondo ~ e.ne.. .C27-0.l-3-l. infonM titul.do ..,_ llJm>da 
oportuaicbdcs de l\.lexim-~a Femando T~po< la e<a.u"Si6n de~ ar-bczad• 
por d Prcsidcmc de la Confcdcnción de Cáman3 de Comercio. F<nancio Leal Ncwdo, 2 de abril de t921 
folio 1 ... , __ folio 3 . 
.. , __ ,folio.e 
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polltica del Estado, para los comerciantes las demandas sociales cnm un obstáculo en el 

quehacer económico. 

Se propuso crear juntas locales que integraran delegados de las cámal'as de 

comercio y vecinos. La función de estos organism05 seria servir como vchlculo para 

apoyar la construcción de caminos que comunicaran a los sitios urbanos con atractivos 

turisticos y para darle un giro turístico llamativo a cada localidad. debido a que 

-solamente un mayor contacto sociaJ, la mejora de comodidades y la propmganda 

llamarían a que el turista detuviera la mirada en nuestro pais .. 49
. La composición de estas 

juntas no incluyó autoridades públicas. Esto significaba que el fomento al turismo 

corn:spondla en términos prácticos, al interés social y al capital privado. 

Ante la demanda turlstica de viajar a lugares tradicionales. que contrastaran con la 

vida acelerada de las urbes, se sugirió que las ciudade< y localidades fomentaran 

audiciones musicales, kcrmcscs y ferias periódicas. Además. debían construirse -clubes .. 

y centros de recreo donde los turistas pudieran descansar y divenirse con juc&05 de mesa 

o acudiendo a bailes. La concepción de clubc5 inclula no sólo un sitio para realizar 

deporte. sino también centros sociales de reunión donde una de las opciones era el juego 

de naipes. 

Frente al interés de vtaJar a las playas del Pacifico mexicano, se consideró 

necesario construir balnearios, parques. hoteles y estaciones de veraneo. que respondieran 

a las necesidades d<' -confon .. que c:x.agia la -civtlización"'. Este turismo c:ra el que 

proox:tla mayores ingresos. debido a que rcqucria del desarrollo de una infraestructura. 

para cuya construcción se generarían empleos que sanearian Ja cconomia_ El resultado de 

los tnabajos seria reflejo de la modc:nuzación nacional. pero se recalcó que el desarrollo 

.. ""'-. foho s 
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de los proyectos turisticos no debla perder el carácter tlpico de la cultura nacional y de los 

encantos naturales de los poblados mexicanos."° El conccpto de modernidad se concibió 

en este documento como un balance entre la tradición y los hábitos del nuevo siglo. A 

pesar de construir con modelos arquitectónicos vanguardistas. había que respetar los 

rasgos culturales caractcrlsticos de cada lugar. 

La misión principal que tuvo la excursión de la Con.federación era tlpica de las 

exposiciones decimonónicas: promover las YCDtajas comerciales e industriales del pals. 

El turismo se concibió como un medio pan recuperar el ¡:wcstigio financiero 

internacional. asl como una nueva oponunidad pan que el Estado se reconciliara con el 

ámbito cmpn:sarial mexicano. 

Los empresarios mostnuon interés en el fomento del turismo debido a que en los 

viajes de .-cerco podrían asistir a la firma de nuevos tratados comerciales. Asimismo. la 

actividad turística necesitaba de inversión en infraestructura., lo que repn:scntaba 

cuantiosos intereses monetarios para los hombres de negocios. Sin embargo. ¡:ara obtener 

beneficios monetarios era necesario hacer converger los factores de legalidad., 

infrac:struetura y publicidad. A la vez. estos mismos elCfJlCtltos rcspondian a las 

necesidades del Nuevo Estado Mexicano para consolidar su podc:t- y empr-cnder el 

c.-ccimicnto del país. En este sentido. cmpn:sarios y politicos partían del supuc:sto de que 

el turismo respondía a intcrcscs comunes. por lo que se unieron ¡:ara promover que 

México se conviniera en un gran destino twistico mundial. 

A la iniciati•-a privada le cocrcspondia cncargarsc de la promoción y la 

infracstructurn que proycctann un México en armonia. El gobierno pmticiparia como 

supervisor legal. El Estado era cuslodio del producto que promocionaban los 

.. /.JtM • folio 6 
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empresarios: las riquezas naturales y culturales. Los proyectos turísticos que se proponlan 

dcbfan rcspctar los tem:nos ejidales y los valores nacionales. En este sentido. la iniciativa 

privada limitarla sus ambiciones capitalistas a los prcccp«>s revolucionarios consagJ"ados 

en la Constitución de 1917. 
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2.3 El diseño de una Imagen nacional. 

Al término de la fase armada de la Revolución mexicana. el nuevo Estado necesitó 

diversos mecanismos para contrarrestar las difamaciones en contra del régimen 

posrevolucionario y para incorporai= como nación moderna y pacifica en los foros 

internacionales. Para tal efecto. el gobierno apoyó la participación de México en ferias 

intcn>acionales. Además. promovió exposiciones dentro y fuera del pafs. con el fin de 

reivindicarse como naeión mestiza. 

El discurso del nuevo Estado recurrió a fónnulas que exaltaban los valores 

nacionales. que. se suponfan. eran sei\al del potencial que tenia nuestro pais. La Historia. 

la Antropología. la Arquitectura.. la Literatura y las Artes Plásticas fueron pi-omovidas. 

principalmente para configurar cultural e ideológicamente a la nueva nación mexicana A 

este esfuerzo se sumaron mediante el impulso estatal. la radio y el cinematógrafo. En el 

800 de 1922. el gobierno de Brasil convocó a la celebración de una feria internacional 

para de conmemorar el primer centenario de su independencia. La sede seria la ciudad de 

Rlo de Janciro. y el tópico general eran las consecuencias y necesidades que traía 

consigo la modernización de las ciudades Sobresalieron los lemas relauvos a la 

salubridad y el turismo entre otros". 

Cuando se celebró la l'ena de 1922. ,_1éxico se encontraba en un momento clave 

de su relación con el gobierno estadounidense. Acababa de restablCCCTSC la relación 

financiera. no obstante. faltaba algo de mucha importancia: el aval diplomático de la Casa 

Blanca. La obtención de ambos n:conoc1mientos contribuiría a fomentar el crecimiento 

nacional. Tra:i varias negociaciones con los banqucnH que fueron acrccdon::s en 

''M.all'iicio Tenorio. opat. p.263 
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rcglmc:ncs anteriores, el 16 de junio de 1922 se firmó el acuerdo De la Huerta- Lamont.'2 

en el que el Estado mexicano admitla la deuda con Jos banqueros estadounidenses. A 

pesar de que esto implicaba un fucnc golpe inmediato en el aspecto económico, el 

rccncucntro con los financieros ejcrccria presión poca que se otorgara el reconocimiento 

diplomático al gobierno obregonista_ A Obregón lo defcndlan algunos gobiernos 

europeos e intereses noncamericanos, quienes deseaban beneficiarse con sus 

ofrecimientos. 

Para el Nuevo Estado Mexicano, la participación en la Feria de Rlo rcpn:scntaba 

un espacio más que ayudaria al proceso r=onstructivo de la nación. Seria punto de 

convergencia entre los ámbitos políticos y empresariales. ya que se promovieron las 

ventajas de invcnión y comercio. Sin embargo. la pc-cocupación del Nuevo Estado puso 

mayor énfasis en el csplritu de nación moderna. Incorporó la Revolución como indicador 

de la modernidad de México. El gobierno aclaró que: t.:nia toda la intención de 

modernizar al país. sobre 105 pn:cep1os emanados del movimiento revolucionario, que 

privilegiaban c:I interés colectivo frente: al privado y el nacional frente al extranjero. 

A pesar de que otras naciones resaltaron la 1mponancia del turismo en la 

modernización de las cn>dades. México. todavía no lo consideraba de 1mponancia axial .. 

Sin embargo. este acontc:cim1ento SHYtó al gobierno posrevoluc:1onano como un 

complemento de l?S lr.lbajos para recibir visitantes del mundo de los negocios, quienes a 

lo largo de sus rccomdos turisticos, por nuestro pa.is rcconocerian posjbilidadc:s de 

inversión. AsJ también. la imponanc1a que advinieron los empn:sarios en 1921'". de 

conservar el rasgo cultWlll de cada sitio. correspondía la labor compartida de configurar 

n Thomas W Lamoat ..-. d Pn:oidcnle dd C<><nrt.; de IUnqun-os de Lo ~ M<><gan. quáca 6nn6 d tntado 
oon De Lo Hucn.o.. cuyo pues<o en ex tiempo fue d de occnuno de lücicnd.> en e! Bobócn>o Obrcgonisla. 
.. AGN. ramo Presidcatcs. fondo Ob<q¡ón- c..ne... .. 27·D-1-J-ll. C'f' ( -,, fobo 4 
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Wlll gnm idea sobre la panicularidad de -10 mexicano". la cual legitimaria al nuevo 

régimen. tanto en la definición del perfil de país que se mostrarla al mundo como la que 

se presentarla al interior. El turismo respondía al propósito de inculcar los valores 

nacionales a la sociedad y utilizarlos. a la vez. para emitir la imagen de un México 

posrevolucionario en pn>ees0 de reconstrucción nacional. 

A difc:rcncia de los equipos de exposiciones de la elite porfiriana. en la Feria de 

Brasil no hubo un grupo único encargado. Esto se debió a que en un proceso de 

rcacomodo de los gTUpos del poder no era posible formar un equipo con posiciones 

unánimes en torno a Wlll variedad de tópicos sobre los asuntos de México. No obstante. 

el pabellón mexicano reflejó el llamado de Obregón a que toda la sociedad trabajara por 

la nación. puesto que fue un espacio en el que se encontraron intelectuales. funcionarios 

del gobierno y empresarios que colaboraban por el fin común de impulsar la rcgcnemción 

del país. 

El gobierno obn:gonista rccalcó la importancia de trabajar en la configtu1'Ción del 

perfil de nación que se proyectarla en dicho acontecimiento. el primero en el que México 

participó desde el ai\o 1900. Jose Vasconcclos. como Secretario de Educación Pública de 

Obrcl,"Ón. encabezó la delegación encargada de plasmar el -cspintu" nacional en el 

pabellón mexicano. La posibilidad de acudir a este espacio también fue Wl& via para 

atraer la mirada de más cstadourudcnscs. a quienes el nuevo régimen intentaba conquistar 

debido a la depcndc:ncia histórica de nuestros gobiernos con el de la nación vecina del 

norte. 

El pabellón de México en la Feria de 1922 estuvo ~ por el dUcuno 

vasc:oncclista sobre el "csplritu de la nación". Va.sconoclos tenia la convioc:ión de que el 
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bienestar social y económico del pals podria alcanzarse a través de una transfonnación y 

unificación cultural. orientado por la inclusión de las clases bajas y medias. Afinnaba que 

era noccsario llevar a cabo una -evangelización cultural- en Ja que las ancs visuales 

descmpci\arlan un papel predominante. Otorgó apoyo institucional a las creaciones 

artlsticas mexicanas que cooperaban con el discurso del nuevo régimen. Con el fin de 

darle legitimidad a este último. se reiteró que el mestizaje mostraba la potencialidad 

determinaba la suprcmacla cultural y espiritual de la sociedad mexicana. En este 

contexto, se acentuó la importancia de la arquitcctun1 como un instrumento didáctico para 

transmitir los valores nacionales. En el estilo de un edificio se percibía la composición 

mestiza de la sociedad mexicana. Vasconcclos consideraba que la esencia mixta que 

componía la n:lCión se podla sintetizar retomando el barroco novohi5pano, amalgamado 

por el encuentro entre lo mdi&>cna y lo hispano. Por tal r.uón, los edificios que se 

construyeron en los a/los veinte utilizaron técnicas contemporáneas que rccrcaban la 

arquitectura de trazos hispantcos coloniales y que sustituyeran la tendencia de 

afranocsamiento porfiriano. Se consideraba que. en el rescate de dicho tr.u:o, se aludía al 

mundo indígena puesto que c~n su mano de obra se levantaron muchos de los grandes 

monumentos novohispanos. 

La estructura que albergó la representación de Mex1co en la Fena lntcmac1onal de 

Río de Janciro, fue la e<>p1a de un cJ1ticio colonial similar al que se construyó para la 

Sccrctuia de Educación PUbhca en Ja Ciudad de Mexico. Se promovió un lenguaje 

visual y plástico que le dic:no presencia a los valores mcsti2os de la nación a través de la 

contemplación estética. 
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El proceso de reconfiguración simbólica nacional le otorgó un sitio priori~rio a la 

historiografia. con el argumento de que la lectura que se hiciera del pasado, servirla para 

fonalecer al nuevo rtgimen. El nacionalismo mexicano de los aftas veinte utilizó a la 

Historia para el conocimiento y fomento de tradiciones mexicanas como las fiestas 

patronales o la charrería e hizo énfasis en conservar los trajes típicos y platillos culinarios 

que reflejaban la particularidad de lo mexicano. 

Manuel Gamio, el principal estudioso y promotor del indigenismo en México en 

los al\os veinte, coincidió con que la época novohispana era la que ejemplificaba mejor 

-10 mexicano-. El indigenismo de su época fue apoyado por trabajos antropológicos y 

etnográficos. El porcentaje indígena en la composición demográfica de México c:q 

enorme y de suma importancia. La elite porfiriana se referia a lo indlgcna para glorificar 

el pasado. El nacionalismo de los a00s veinte mantuvo una actitud peternalista y 

consideró la riqueza cultural del mWldo indlgena como componente fundamental del 

México mestizo. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo sus orígenes en el siglo XIX 

y a éste le correspondió ser p:itrocinador de la protección de los indigcnas. 11.Si como de 

fomentar estudios antropológicos e históricos que ayudarun a la construcción cultural de 

la nación_ De igual forma. este instituto se encargó de conservar los monumentos 

históricos e inaugurar museos que apoyaran la difusión de la cultur.a indlgena. 

En 192 1. el Secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. ParU fue nomtxado 

jefe de los festejos del primer centenario de la consumación de lndepaidettcia de México. 

Por tal motivo. se orgamzó un.s exposición de arte popular, la cual fue inaugurada el 19 

de septiembre del mismo ai'lo por el presidente Obregón. El Doctor Atl fue el encargado 
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de pronunciar el discurso inaugural, con el que manifestó su reconocimiento al -ingenio 

y la habilidad indígenas que hablan estado siempre rclcpdos a la categorfa de parias[ ... ] 

La exposición canaliz.ó el sentimiento público hacia una mejor comprensión del anc 

nacional, y las consecuencias comerciales y artlsticas que de ella se han derivado son 

realmente importantes-."' Asl, el arte popular se convinió en un elemento clave pua el 

nacionalismo del nuevo gobierno. Se homogeneizó la lectura de la estética de las diversas 

regiones y periodos históricos del país, ~ fin de incorporarlos como definición de lo 

mexicano. confundiendo también los términos de -10 indígena- y -10 popuiar- con la 

intención de reconocer el trabajo indlgena en la creación anística rcprcscntantc de lo que 

se aswnla como mexicano." 

La exposición de arte popular que se celebró en México en 1921, también se 

envió a Los Ángeles en 1923"'. La cultura popular servia como discurso diplomático. 

Además, en las recepciones oficiales, diplomáticas y comerciales, se obsequiaban 

artcsanlas a los invitados." 

La mancna como se impulsó el arte popular ocasionó que -e1 buen gusto se 

identifican con arreglar las casas. los salones y las b1bliotccas con una pcqucfta 

" /.km. folio 9 
" La insisicncia ~ csic pumo es e>ideme a1 la Noche Mcocana que d pim0< Adolfo Bca Mouf¡ard 
organizó para w cclebncioncs de la lodq•a•deuci& Introdujo motrvos popu1&rca que filtró a través ele los 
modelo> CSlét>cos ~ C<>n d fin de IWl'Uar d unpac10 de al diferencia para la audiencia de las 
clases-~ y media Para la Noche Mcócw indu)'6 la,._......,.. do t..íle i..wto - d .Jtrabr 
1apatio popular, tj<cuado delante de un eoocnario basado ooa """'""°' o.mpliadoo do lu t.ndcju 
laqueadas. '1 a oocnp&l\9do po< mU9ai bu.da CSI mdodiall ~ J.,._ Ola, q:>. al p 22. 
,. La eoanon esladounidcme ~ ~ Poner cocrib06 d catálotl<> para la expoMci6n que .., 

<nnspl<10 a Loo Á"8des, c:n d cu.I IUbrayO lo lliguialtc -1...oo - ~ - UllO COI UD .,..W0 
llÍmplC como la natunlcz;a es llimplc o -. dZr<ao y ........, bdlo y 1...-rible. lleno de _..,... y _., 
~ ga><il. bul&Jmmtc hoaato i.;-_., ~popular ea;..... -.raaono pua --que -
la. oupcrficies boas y la simctrla ..uficiar, K.ati-ine "- Pana-. 0..d»w o/~ ~Ara -
C'.rq¡b (Loa Ángdcs. Youn¡¡ and l\.k Allista, l<n:2) citado po< James Oleo., <ip. aL P 102. Ea., -=rito 
Poner odl&ló la ~ cid .u pop.ia. m d MDlido de que ....- tibR de la producci6a en .a-ie 
cmxtcrtsrica dd ~ induslna(. donde IC diminaba la onginalided ele c:.<la olJ;cto 
" D< ALI. -1.&1 Ano Populares ni MéQco-, Meuco. Ed Cukun.. 1921 en A~ T«raas "°""' -
l"'f'Wlar. Mé>óoo, Fondo N.acionaJ ~ d Fomento ele las~ 19!12. p 26 
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exposición del arte popular y todas las clases sociales de la ciudad pusieron de manifiesto 

el gusto por las cosas del país. aquellas personas que no podían darse el lujo de decorar 

toda una pieza. adornaban -en divin con un zazape de Oaxaca.-"' 

El turismo rescató el México popular. sus escenas y su arte. En este sentido. la 

valorización del arte popular sirvió para definir el aspecto de nuestro país que se 

cxpondria en el escenario publicitario internacional. El turista estadounidense se 

interesaria por los valores que rescataban las disciplinas hwnanlsticas; por la.I razón se 

propuso formar t~icos'9 del turismo que pudieran guiar al visitante para apreciar -10 

mc:JUcano-. También encontnunos que en algunas ocasiones, aquellos que se interesaban 

por buscar destinos turisticos en México hablan asistido a cursos sobre nuestro pals en la 

ciudad de Nueva York. En 1921. en esa ciudad se inaugw-ó una escuela de vera.no que 

impartla clases de espal\ol, litenatura e historia mexicanas. También se analizaba el 

folclor, la arqueología y los procesos de desarrollo económico de México. 

En este contexto, los intelectuales de izquierda estadounidense jugaron un papel 

importante al rescatar aspectos de la cultura y los procesos históricos . Algunos hombres. 

a quienes se les puede reconocer como -political p1lgrims,J"' se interesaron por los 

acontecimientos revolucionarios al sur del Río Bra"-o y dcscalíficaron la pcopaganda que 

se cscribla en contra del gobierno mexicano; asegunban que para comprender la realidad 

de nuestro país era necesario analizar el contexto histórico. Mientras que para algunos 

,. /dr.a.. p 27 
,. EA 1923 oe a-cO la Duecci6o de ~ Tccnica. lndustnal y eoa-a.I a fin de &mpanir educaa6a 
t6cnica pua d dcunollo ccoaómoco -..i Para este tema - -En bux:a de la cducacióa 
~- en Jotefina ZotU1a V&z.qucz. ~ y~ en Mb;;co. MéUco. Colegio de 
Mé>Dc:o, 1970,p.ISl-22J 
... La u.duco6n al esp.tlol podria ..,.. -~ polstioot- que debe chfcttncianc de loo .,,.;Jiadoo 
politicos. -paq¡rinos pobticos- fue d nomtn que dcstm6 d IOciólotlo hui Hollanda- pu1' CW"llClcri.zar • 
los incclec<ualcs que visitatwi la Uni6a Smittica y ou- ll<'CXdadca ~ a pnociP.,. de la 
década de 1920 C.udo pcw Udlcn Dd Paz. Tlw __....__,, •·- ~ ~ /l.k:ncun· nJnra/ rrlaaoru 
M,.,._.. - ll.S ..... o.ffrocv. 19'20-193 s. Twcalosa Univenicy o( • .&Jabouna. 199:?-274 p 27 
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México era un sitio temido. i-ra otros rc:pn:scntó un foco de esperanza frente a los 

procesos industriales. y en ocasiones fue un -1abont1orio social~ donde se experimentaban 

las consecuencias de la primera revolución popular del siglo XX. 

Gmcias al influjo lc:nro pero c:oastmlle de mtislas. de litenoaos. de pcriodisras. de hombres 

de lc:tras,. y también gnocias al interés dc:mostnldo muy c:spccialmc:utc pcw los 

c:xcursionislas lll1lCricanos. admiradores de los productos típicos de MéUc:o. se: 

IOCUOCUlb Ó la mención dc:I gobierno c:n las fK1.CS llUtÓClonas•I 

En la década de los allos veinte: del siglo pesado. llegaron a nuestro pais hombres 

como Frank Tanncnbaun..., quien. entre sus varios análisis sobre la nación mcx.icana.. 

escribió ac:crca del gobierno obregonista. reconociendo su labor en el restablecimiento de 

la paz y en la realización de refonnas educativas. Sin embargo. criticó aspectos de la 

situación de los trabajadores y de la diferencia abismal que existía entre las distintas 

clases sociales_ Manifestó que 

c:ucomrw una muja" llevando una pesada carga de café a la espalda. no n:prcsc:nraba 

cambio alguno después de doce ailos de lucha ,-..,,.-olucionaria. en especial si se pensaba en 

los cobarru de la ciudad de México y los generales revolucionarios dc:spilfa.-rwndo miles 

de pcsos panl satisfacer su esolo de vida. 61 

Aún cuando se hicieron criticas al E,"Ob•erno meJ<icano, los esenios de los homt>Tcs 

de izquierda. asi como algunas películas y fotografias que realizaban antstas extranjeros. 

sirvieron para diseminar la lrnAE,"Cfl del "México barbaro-"' que se habia difundido desde 

•• ""lAS ancs popu1arca en 11.lexioo- del Dr ALI 1e n:deaó __. la p<-.o6n de la -~ E~ de 
Arte popular Mccic&ao. que "" presentó ea la Dudad de Mcuco y en Los Anadc&. C-alifomia como pane 
de los fcsttjoo del Ceo1a.rio de Consm.ocióa de la tndq>end<ncia 
., Tanneabam realizó., primer ..;.¡e a Mbiro en 1922 Fue cm.-iado por la r~uu ~con d fin de 
CSIUdiar a la O:pnUaci6a Obmnl de México, la CJlOM 0ap.es de ., pnma' vi3ota x ráin6 a Mé>Oco 
como -d pab del fururo· y ca d allo de 1923 rq¡reo6 a MetJco con d fin de ocribu ~ oo«e d 
Mécioo ~ de dd>OS traba;oo dan.o la p.t.bceca<.a .., 1924, del libro J.N:acu 
CAN<..,_-., 
63 T- a Es\1- T.......-..., fctiou.y I~. narcb 2S* 1926, B<n ~. F.--anlr. T-~ 
R&re Booli. - lDlll1lUCripc library, Columbu Umwn.ty, New Yoñ. citado por Hden del Pm-, Tbe 
enonnous v_.., oí~ Mcúc.an. op c .. 
.. John Kcnned> Turne.-, J.U:nco Bárl>aro. E.su obn ddm6 y deocriboO los &buoos oome<idoo at d..,_., 
de nucstto palo oontn campesinos e indlgcnas La obn ~o la unagcn de un Mexxo -onavWzado- y 
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los albores del siglo XX. Se prclcndió borrar la idea de un -México bolchevique" al que 

scftalaban aquellos cuyos intcrcscs económicos se vieron afc:ctados por la lucha annada y 

la Constitución de 1917. 

La propaganda que se hizo con el interés de atraer turistas al país. también 

funcionó para dcsteftir la imagen de que México no era un pa!s seguro para ser visitado. 

ni para invertir en él. La prensa. las revistas. fotograflas y conf.:rcncias6S. fueron los 

medios para descnbir una nueva imagen de la nación mexicana. Se aprovecharon algunas 

publicaciones de viajeros del siglo XIX y poco a poco, hacia la segunda mitad de la 

década de 1920, con mayor frecuencia.. se utilizaron la radio y la pantalla 

cincma«>gráfica. Se crc:la que la propa~ diseftad.a por c:s1adounidenscs tcndrla un 

mejor efecto, puesto que los artilugios en los que ésta se apoyaba. se enfocaban en las 

costumbres y c:structuras mentales de los estadounidenses. 

A pesar de la propaganda en donde se -rcvalonoba" la imagen de nuestro peis. la 

infraestructura turística que existúa no ~ suficicnu:-mcnte moderna ni eficiente. Los 

ferrocarriles eran el único medio de tnansportc -seguro" para adentrarse en el territorio 

mexicano y se encon~n en un grave deterioro. Las carnpai\3.s que promovieron el 

turismo a México a principios de los :tilos veinte tuvieron como objetivo el hacer uso del 

turismo como medio para adquirir reconocimiento diplomJilico y financien> de los 

Estados Unidos. No es posible afirmar que el turismo tuvo injerencia en la firma del 

•sa1wjc•,es10 contribuyó ooa los obs<aculoa •los que.., - d po<firWo i-a - r""'"'8k>cido como 
una aaci6a en progrcao 
•• Anlonio e.aso ofreció pi.áticas oob<-e MéxX:o "" dsstlnta. pobeo de Sodamoéric:a con d fia de oontrarn:star 
la imagen sanguinaria de m>cs<ru pau que oe d>IUndia .., la - y d cinc C..., hrzo de lo mcúcano un 
dix:uno de la política ...ooc>aJ <: -.......ao...i.. ""' d que lop-ó imt-- .. -oria, la ~ y tu 
tradiciones popu1an:s i-a dexribir a la naaóa ~ que cn>CÍa oomo pais modano 
AGN. ramo ~es ObrcBon e~ 104-P-123. 6 de octubre de 1921. lnfonnc que recibió Fanatldo 
Torrd>lanca pe>< panc de la anbo¡ada de Bnsi.I - los honores rendióos a Me.ico y al anbaj..sor 
AnlonioC~ 

·-.--.---
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tratado De la Hucrta-Lamont en 1922 y los tratados de Bucarcli en 1923, con los que la 

Casa Blanca reconoció oficialmente al gobierno de Obregón. Pero los documentos 

consultados muestran que el fomento del turismo en México. durante el gobierno de 

Obregón. se hizo con la intención de atraer inversiones y generar la seguridad entre los 

estadounidenses de que nuestro i:-Js no cno -sanguinario- y de que tenla los méritos para 

ser reconocido y ser participe:, en consecuencia.. en los foros internacionales. 

Las ferill5 internacionales siguieron sirviendo al gobierno como escaparate para 

atraer la mirada extranjera de políticos e inversionistas y de aquellos que viajaban sólo 

con fines de recreo. El turismo por si mismo funcionó como complemento del papel que 

jugaron las exposiciones universales desde el siglo XIX. Sin embargo. mientras que en 

éstas se representaba un México en escala. el turismo convertla al país en una magna 

exposición que demostraba el potencial nacional. meritorio de obtener el aVlll financiero 

y diplomático. en especifico. el proveniente de los Estados Unidos. 

Podemos observar que de 1890 a 1923. los atmctivos naturales y culturales de 

México fueron elementos recurrentes J"'ll"B atraer la mirada de las naciones más 

industnahr.adas. Nuestro país utilizó los aspectos que parecían -exóticos- ante la mirada 

de quienes vivían sujdOS al riuno de la maquinaria industrial para obtener inversión 

extranjera y un sitio en el concierto internacional. 

La Rc~-olución siguió la tradición porliriana de mostrar la imagen de un México 

confiable para la im·ersión de capital. Era c:n:ar espacios para exponer wt pcrlil de 

nuestro país que reflejara que el proyecto del Estado posrevolucionario no rechuaha la 

modernización y que garantll'Jlba seguridad a la iniciativa privada y respetaba sus 

intereses. con la condición de que éstos no pretendieran violar la Constitución. El 
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cwnplimicnto de la Cana Magna era fundamental par.a mantener la estabilidad del país. 

Fue entonces que se tomó ventaja de la vecindad rccalcó con los estadounidenses y de su 

cultura del turismo que éstos tcnlan. En este sentido, se recalcó la importancia de 

construir una infraestructura que respondiera a las exigencias de la costumbre moderna 

del turismo y que al mismo tiempo reactivara la oconomla de la nación mexicana. 



S7 

111 

CAPITAL, CULTURA Y LEY 

3.1 Los limites del capital privado. 

La rcnc:gociación de Ja deuda financiera con Jos banqueros estadounidenses en 1922 y el 

rcconoeimiento diplomático por parte de los Estados Unidos en 1923 fueron 

fundamentales para el desarrollo del proyecto reconstructivo de la nación. No obstante, el 

n::stablecimicnto de las relaciones con el pnls vecino no certificaba una estabilidad 

inmediata. Ent ncccsario buscar los modios para tener un buen entendimiento con el 

gobierno estadounidense y con el sector empresarial_ Además. urgía convcnccclos de que 

la lucha arrnada habla concluido. Méx.ico cr-a sujeto de crédito y ofrecía seguridad a la 

inversión foránea El capital era fundamental. pem el cumplimiento de las demandas 

sociales. estipuladas en la Cana Magna, era la fuente principal de legitimidad del nuevo 

gobierno. 

En 1924. el Congreso convocó " elecciones presidenciales en las que el gcnc.-aJ 

Plutarco Elias Calles resultó electo p:ira el periodo 1924-1925. Éste asegw-6 que darla 

continuidad al programa obrcgonista de reconstrucción nacional_ Antes de tomar 

posesión. r-caliz.ó un viaje a los Estados Unido5 con el fin de n:itcnac que el Estado 
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mexicano estaba abierto y comprometido para otorgar beneficios a la inversión privada 

nacional y extranjera ..... 

Calles trabajó por centralizar el poder en su gobierno. El nuevo presidente 

consideraba que el Estado debla ser el eje de todas las actividades pollticas. sociales y 

económicas, a fin de prevenir el debilitamiento del régimen posrcvolucionario.•' 

El gobierno callista subrayó la necesidad de restablecer un esplritu nacional en la 

polltica y las finanzas. En el afio de 1924, México aún no habla podido obccner crédito 

financiero. el cual era esencial para la rcgcncración del erario público. Sin embargo. a 

finales de 1925, los comerciantes estadounidenses consideraban con optimismo la 

rehabilitación económica del pais. Reiteraban que no tenlan razones para temer respecto 

al porvenir de la industria y el comercio. puesto que ambos crcclan sobre una base sólida 

presupoestal. meritoria de ser confiable frente a los intcn:scs capitalistas y bancarios 

provenientes de los Estados Unidos. Acerca de la confianza depositada en el porvenir del 

pafs, se decla que México eno el tesoro de donde hablan de salir el oro. la plata. el cobre y 

las piedras preciosas con las que se debian construir los imperios del mallana y hacc:rse 

.. Georgcue Jooé Valcnzuda. -El ~ de Pluuroo Elias Calles como Pre9dcnae cleao po< Er.M-._ y 
Estados Unidos-. en Rnu>a >.kn<:-ana .Jr Soc>olog>a. Instituto de invc.upcioaes SociaJcs. U~ 
Nac:ioaa1 Aulónoma de Mhóoo,julio-oc-pOcmbrc. 199S. p 191-210 
~ Como una prioridad. Calla .-ruauró d sisscma ~ acmdo un benco Unico de emUi6a -
uegunoB la csbbilidad ~ y csrimulara las ..aMdadell empr-..rialea del .-.. A.9 mim>o. d 
SecTctario de Hacienda, Albato J Pani.. --.ro un nuevo sisa...,. l'iocal que """""°" al avio pUbfico a 
~ de ..- equitativa tribul9ci6a.. de tal modo 1as ~ fuocal y financicR ,._..,,., • a •*' a1 pma, 
y ea 192S éste consiguió obtener endito del Ol~. que pn'.>"OCl6 la_..... de-.....~ -
tcaian mayor oon6->:a .., la oobdcz del ......,..,., ~ Aoa d E.ocado oe agilizO d ~o ,.....,..,.;¡ 
coa d 6n de dutribuir la riqucz:a El U"atlO pUblico anvt>ó en una ~ de ~ que 
~ .... distinus rq¡joocs del -· y ~ alumbBdo pubbo:o. obns de nq¡o. ocudas y 
la consuuoción de cdd>cios púbOoos que IUcran ~ del dcsan-ollo rqp.on.1 Cristma l'up. 
~y poder. Me>Uco. tJNA.'t. l'>'>J. p Jó:?-36~ 



ciudades del porvenir, del "w:n1adcro Jerusalén.-. Asimismo, algunos empresarios 

recalcaron el s-pcl del Prcsidcnt.c en el estimulo a la industria y el comercio: 

Calleo olh:cc IOda c:lac de prandas y lllieuto psa d c:n~c:alO del país. Sobn: 

todo cuconlnlri bucoa -=ogida el capital cxtnnjcro. no menos que los hombres de 

negocios y h"'CC"'C:lwk>s, pudiendo mcguranc que los 1n:s mios venideros serán testigos 

no ..Olo de un pwi iaOujo de Umúgnntco, sino 18mbién del más -.mbn>so 

dcscuvolvimicnlD de los rccunos narunlco del país. .. 

El impui.o que recibió la indusuia por parte del gobierno. se rcOejó en la 

promoción de nuevas n.mas cmpn:sarialcs. tales como el ensamble de automóviles, el 

envase de alimentos, la producxión de llantas, la fabricación de muebles domésticos y la 

industria del turismo. 

En 1925. el SccTCtario de Hacienda y Crédito Público. Albcno J. Pani. advirtió 

sobre los beneficios que traerla consigo el fomento del turismo. Este debía peñilanc a ser 

una industria nacional10 a la que definió como -el conjunto de empresas y actividades de 

di\"Ct'Sll lndole que posibilitan, ¡xovocan y maruicncn el movimiento de viajanu:s 

nacionales y extranjeros a truvés de nuestro territorio-." Con esta definición. Pani dejaba 

en claro que el turismo se entendia como una crn¡xcsa. ya no como una actividad aislada 

asimismo, hizo referencia a turisas nacionales. quienes sin duda eran un número muy 

reducido de mexic.-.nos que pcrtenccian a las clases altas. 

Albcno J . Pani consideró que la industna del tunsmo era su..<.ccpt1blc de un gran 

desarrollo y que este sector podia col<>Cal'SC a la cabcz:a de todas las industrias del pe.is 

P'll'D contribuir. de manera DOtable. a las reformas anmcc:larias. En este sentido. se 

.. AGN, Ramo l'Taidcnlcs, F.-lo ~ 104-1-lf>. :za de dicianbtt de 192.S, nocu inf.,.-.S 
de la A>ociaci6n a 'ª""' del focncu10 c:omen:ial e iDdu.aial de Mb:>co . 
.. LocaL 
"'Albcno J. Pani.. -La industria nKio<>al del iuriamo--. Tl"U ~. MCx>co., Ed Atlante. 19'11. 
~221 -263 . 

Id<• p .2:?4 
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reaaudarlan impuestos sobre la gasolina. las visitas a los muscos. la construcción de una 

infraestructura hotelera y la apc:nuna de restaurantes. Pero para que estos beneficios 

~ pc:rceptibles, habla que comenzar por comunicar de manera eficiente las diferentes 

regiones del país. Esto implicaba que en la modernización y el desarrollo de los medios 

de tnmsponc recala el principaí aliento a esta industria. Fue esta la razón por la que Pani 

justificó en su texto la apc:rtura de las lineas férreas que comunicaron al Distrito Fcdcral 

con Guadalaja.ns y con algunas ciudades fronlcrizas del nonc. como l...araio. 

Pese al grave deterioro de los ferrocarriles, estos seguían siendo el principal 

medio de transporte en los años de rccon.'itrucc1ón nacional . Una vez que fueron 

cnlazndos divcnos puntos de la República. los trenes tuvieron que cumplir con horarios y 

tarifas fijas. a.~f c:<.>mo con las demandas turisticas de .. higiene"" y -confort-. Los vagones 

comedores y donnitorios. ofrecieron servicios especiales para los viajes de recreo. y se 

rcspc:taron las lcyc:s sanitarias que desde finales del siglo XlX fueron subrayadas como un 

eje vertebral en el debate para definir -civilidad" y -modernidad"". 

También. se estimularon los trnbajos de ingeniería civil Se construyeron las 

carrctcms quc iban de la capital de la República a ciudades como Pucbla. Pachuca y 

Cucrnavaca Ai'los más tanlc. estos trabajos se cxtcnd1cron hasU Veracruz y en el Golfo 

de México; Nuevo l.arcdo, en la frontera norte. y el puerto de Acapulco en la costa del 

pacifico. pasando esta última por la c1ud3J de Ta.xco. CU)11 conservación de estética 

novohispana era de ¡,'Tlln atractivo para los turistas El uso del automóvtl en México aún 

no se masificaba en el ai1o de 1925. pc1'0 cstm trabajos tuvieron un fuerte impocto 

posicrior en la industria nacional del turismo 

n ,....,.,,.º J Pani o.cenruo Lo import.an.:>.11 de mtjorv Lo la- dr todos los ~ tun.bcos y 
principolmcnte de 1&• ciudAdcs y los ~ "'°"'º que la ~ ~ indiopnu.abk _.. d ~ ,_. 
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El turismo respondió a los proyectos gubernamentales de modernizar al país a 

través del impulso al crecimiento industrial y al desarrollo de una infraestructura para los 

medios de comunicación. No obstante, el carácter de la industria del turismo rcqucrfa la 

in1cgración de varias empresas que depcndlan de que México fuera visto como un sitio 

pacifico, conciliador con los contrastes nacionales y capaz de dirigirse hacia el camino 

del progreso. 
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3.2 El turista obtiene un sitio en la ley. 

La polltica porfiriana habla sido insistente en la atracción de inmignuile:S que colaborman 

con d progreso nacional . Pero se tomaron medidas de salubridad y seguridad pua 

prevenir la entnoda de extranjeros que se cons.ideraban -nocivos ,_.-. la sociedad 

mexicana-. En 1908, se redactó una ley de mignw:ión que cuidaba todos aquellos 

aspectos involucrados con los ambitos polltico, económico y social . La ley mostraba tma 

pr-eocupación especial frente a la llegada de personas de origen chino. La mayorfa de 

ellos era Ja principal mano de obra para la construcción de vlas férn:as en el sureste deJ 

polis y en los trabajos de maquila de los estados del norte. En este sentido, fueron 

considerados como una competencia para Ja fuerza laboral nacional. 

En esta ley de migración. se estipularon Jos .-.x¡uisitos pera poder ingn:sar a 

territorio mexicano. Se oblii,'6 a inspecciones salubres que previnieran epidemias y una 

serie de meJid:Ls que aseguraran que aquellos que llegaban no desestabilizaran el -orden 

social". 

En los ai\os '-cante. por distintas cnusas. llegaron a México cientos de inmigrantes 

provenientes de diversas panes del mundo. La mayoría de ellos eran de Medio Oriente y 

judíos ashkcnazis de paises del este europeo. E.slos inmigr.mtes considcnaban a nuestro 

país como -el ¡:-asaporte a la esperan=··" pana cruzar al -pais de la libertad y las 

oportunidades". que era la imagen que los Estados Unidos pn>ycctAban de si ante el resto 

del mW>do. El gobierno mexicano. que por un lado procuró la inmigración como alicnro 

"Gloria Carrdlo. c;.,., .. ,..,..s ~ '"'M~r>«>. la K,-,_ld A- (19:::!- l99:t) Pa:waporw a la 
f~. Tomo l Me-tico. ComurDd.ad Ashkena.a ~ M..UCO. 1991 



63 

de inversión extranjera. tuvo que imponer nuevas reglas frente a los cn:cientcs grupos de 

inmigrantes, ya que algunos de ellos, como se habla considerado a principios del siglo 

XX. significaban un obstáculo para la reconstrucción del país. Rcprcscntaban, por una 

parte, competencia para la fuerza de trabajo y por otra, una -ma1a influencia- en la 

sociedad, ya que algunos de ellos eran partidarios de ideologías que el gobierno 

dcscalificaba. como el anarqui5rno. En el allo de 1926, se hicieron las prirncr.lS reformas 

a la ley de mignw:ión de 1908. Estas buscaron dar prioridad a quienes prometieran 

colaborar con el crecimiento nacional y restringir la entrada a aquellos que pudieran 

amenazar la estabilidad del proceso reconstructivo.,. 

El turista obtuvo un sitio en las reformas de la ley de migración que se hicieron en 

1926. Por un lado, el turismo promcda grandes beneficios que había que estimular 

mediante el otorgamiento de ciertas prohibiciones para ingresar al país. pero también. 

habla que prevenir que la categoría de °"turista- no fuera mal utilizad.a por inmigrantes 

ilegales. En el inciso 111 del anlculo 26 de la ley, se estableció la categoría de 111ru1a. que 

se diferenciaba de las de emigrante e inmigrante'>. Se estipuló que con la designación del 

término turista. se hacia referencia al eXtranjero que. por distracción o recreo. visitara la 

República sin exceder los seis meses de estancia Asimismo. se equiparaba a los turistas 

con los extranjeros que entraran al país por móviles mercantiles. industriales. científicos, 

"" R.eaiilirw en el apCndice e esaa lcois a la Lcy de Migraci6a de 1926 
"' El iamignmlc oc ddiaíO C<>mO -El c::aran,jcro que arribe a la RcpUb6ca coa el propi>mo e<prcso de 
- - d1a, por cualeoquicra e.nas o fines lic:itos.. o cuya ~ de~ cueda, 
.... inlCnupción. .,,.. de .as - • pertir de la fecha de ... inl~ -
El _.,_e era: "d indiv>duo, ~ que ... ., ...,.._lided pro(emóG u o6ao.. que .....me.e el 
prop6.ilo de abandonmr. por n>U de >CU mcocs, el Tcrriiorio NacioCJal, t...tJicndo pcnnanccido en él, aia 
inccnupci6a. sOaido cnnnicro. ....... ·~ y los ~ mcUcanoe que por mOYilm de trat.jo 
salen ~e de la Repúblic:a. aun cuaado .. ---=ia - meno< de ..U --
OUrio o6áal de la Fedcr.ción (m ..telame DO F). Sccn:una de Gobat-*""'. Ley de~ de loa 
Esladoe Unidos McoUcanos. Lunes 19 de abciJ de 1926. p ~ 

--.-~.-------------
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artlsticos y familiares, siempre y cuando su permanencia tampoco excediera los seis 

mcscs."ltJ 

Se estableció que pera ingrcsaT al pal. el turista debla portar una -Carta de 

Identidad- que podla obtener en los consulados mexicanos ubicados en su pals de origen. 

Para los turistas estadounidenses, era requisito contar con la fonna de migración número 

11 y portar una cantidad mlnima de 200 pesos. Mientras que al turista de cualquier otro 

pals. se le expc:dla la fonna S-B que se validaba siempre y cuando tuviera más de 500 

pesos. La razón de esto se debió a que existla un mayor control sobre la inmigración 

europca. 11 

Al incluir a los hombres de negocios dentro de la definición de turista se demostró 

que además de que el turismo comenzó a impulsar= como un sector empresarial, también 

se consideró e-0mo una vía para atraer inversionistas A través de los viajes, éstos últimos 

podrían crearse un juicio propio sobre la situación del pals. 

Al otorgar un sitio al tunsta en las leyes de migración. la actividad turística 

rccibla un estimulo fundamental para su crecimiento. Los requisitos impuestos en cuanto 

a las cantidades monclllnas que el turista portaba fueron un medio, tanto para garantizar 

que no hubiera inmigración 1le¡;al. como para tener control sobre los movimientos de 

divisas en la cconomfa nacional 

Los beneficios migratorios que se otorl,'llrun al turista coincidieron con la idea de 

que el turismo debla ser fa\--orcc1do, cspcc1almcnte poc su cari..--tcr de medio para 

mantener una ciCTta unagen nacional de paz y ofrecer facilidades de inversión a los 

empresarios extranjcros. El hecho de que la élite empresarial mc:ocana aún estuviera 

"'LocdL 
77 Diario de los Debates de la C .&man de Scn.do<n ( m addantr DOS) =?rulo 111. LC')' de Mígraci6n. 12 
de marzo de 1 r-6. Articulo 2o p 2 

~-·. - ., '_. __ .. __ __:_:____·-·- -----
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compuesta en su 8J1lll mayoria por hombres de origen extranjero, permitió a Ja vez, que 

fueran éstos quiénes promocionaran viajes turísticos a México a fin de traer a sus 

familiares de visita o intentar traerlos a radicar en el pals aprovechando la catcgoria de 

turista,.. 

" Los ~c:s libanc:oc:s Ñcr"oa los ~ en abrir agencias de vi.;cs _. cn.zai- d oeó8no. -.. era 
usa fonna de i:-:c.- turismo pero coa d ~o de oonoccr la pdria ~ Diaz de Kuri Man.be y 
Lourdes Maclu( IÑ 1-"'ano a J.Yncu. MéoDoo. Ediforial Grl6ca C~-idad y Diiodlo. 1997. p.%20 

---~-:.-... -.C·"-"-.,-'.-,-,~-.. -.... ~: -.. ~.,._-,,,.-_..-,-,',-· --···---···-·-··-------------------------



3.3 El turismo como Instrumento para contnlrrestar calumnias. 

La obtención del aval diplomático de Ja Casa Blanca en 1923 y el paulatino acc:rcamicnto 

entre el gobierno mexicano y los empresarios, así como la inclusión del término "turista~ 

en la ley de migJDCión, no influyeron de fonna automática en el incrcm.::nto de corrientes 

turísticas a nuestro país. 

En 1923 México recibía solamente el 4.6% de los gastos de los estadounidenses 

en viajes al extranjero, mientras que Canadá recibía 36. 9"/o "'. LA imagen de México como 

campo de batalla seguía siendo divulgada por la prensa estadounidense y fue reforzada 

por el embajador James Rockwcll Shiefilcd.. El diplomático presentó cn::dcncialcs en 

nuestro país en 1924. Era un hombre republicano. defensor de los intcrcscs que los 

petroleros de los Estados Unidos tenian en México Sin embargo. el embajador consideró 

que el Nuevo Estado Mexicano estaba pcnncado de ideas comunistas que rcchaz.aban el 

capit.a.J foráneo. Con dicha opinión. dumnte su misión. solicitó de modo imperativo, que 

el gobierno del b'encra.I Ca.11.:s h1c1cra retroactivos los aniculos constiluciona.lcs que 

afectaban las invcnioncs de sus connacionales. Pidió tambien que se indemnizara a 

aquellos hombres de empresa a qu1cncs había dailado la Con.'<litución y la lucha armada 

de la Revolución. 

El embajador Sh1efidd argumentaba que los pueblos anglosajones tenían la 

obligación de servir de gui&s a las socicdadc:s -no blancas- corno la mexicana y reiteró 

-.. Hdlca Ddpu. 1be cno<mous VCJSUC of 1llmgo Me>ucan. Culrur.I Rcbrioc'3 - thr U S -
México. 1920-19H. Toscalosa.. Alab&ma. Unn-.cnay of Alab&ma. 199:.. p 16 

-----··-·-----------



67 

que éstas dcblan comprender cwllcs eran sus intcrcscs y obligaciones. Asimismo. en caso 

de que esto no fuera asl. los estadounidenses tcndrian que intervenir con la fuerza 

annada ... Durante sus aJ'los de gestión en México (1924-1927). el n:pn:scntantc del 

gobierno estadounidense opinó que era incongruente que su gobierno tuviera relaciones 

con el régimen posrcvolucionario. ya que consideró que no habla un respeto por los 

intereses económicos estadounidenses. De igual modo. advirtió que en México se 

gestaban agitados movimientos comunistas. Criticó que hubiera una rcpr-esentación 

diplomática de la Unión Soviética en nuestro país. puesto que en ella se n:unlan 

miembros del Partido Comunista de distintos paises de América Latina. Shiefield se 

quejó de que Sandino. el dirigente del Partido Liberal de Nicaragua. estuviera refugiado 

en México. La razón de lo anterior se debió a que el diplomático consideró el refugio de 

Sandino como un atentado del gobierno mexicano en cont:m de la relación de los Estados 

Unidos con los paises centroamericanos. ya que su gobierno apoyaba la dictadura 

conservadora del nicarab'llcnse Adolfo Diaz. 

Trece al'\os después de la invasión estadounidense al puerto mexicano de 

Veracruz_ en contra del gobierno de Victoriano Huerta.. en 1914. México volvió a vivir la 

amena.ns de una nuc,.,, intcn.-cnción armada dc Estados Unidos En 192:5. el Secretario de 

Estado, Franl.. B. Kellog. ad,;nió al b'°Obicrno de Plutarco Elias Calles que Washington le 

retirarla su apoyo en caso de no pr-otcgcr los derechos y ,;das de los cstadounidcnsc5 que 

radicaban en nuestro pais. En este sentido. enl927. la relación bilateral se agnt-,,ó de 

nuevo frente a la acusación de que el E.~ mexicano era promotor de movimientos 

• Jooefina ZonUda Vázqucz y Lottruo Mqoe<. "lhk-v frrn1r a los f:.s-.lus l'-los. (tln .. ,..,,., ~ 
1776-/99.J) Mc:Qco. Fondo de Cultura Economica. 1911~. p l~B 
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comunistas y pcnnitla la divulgación de las ideas bolcheviques.ª' El Presidente Calles 

advirtió que si Estados Unidos intcñcrla en México con las armas. el gobierno mexicano 

publicarla documentos sccTCtos que habla inlctceptado de la COITCSpondo:ncia entre 

Kellog y Shiefield. Las tensiones se vieron disminuidas cuando Calles se vio scc~ 

por un grupo de financieros y politicos estadounidenses que convencieron al gobierno de 

la Casa Blanca de que la solución no se encontraba en la vla armada. 

Tras la modernización de los medios de comunicación y la designación de una 

categoria de turista en la Ley de Migración de 1926. se conformaron al~ empresas 

privadas de origen nacional y estadounidense. así como asociaciones mixtas con 

miembros de los sectores público y privado. que apostaron 5US trabajos a la promoción 

del turismo en México. Estas empresas fueron intcgrada5 por hoteleros. rcstaurantcros. 

comerciantes. a.~i como por hombres de negocios de las industrias de comunicación 

tcrrcstrc y marítima. 

La emisión de propaganda que rcali..zaban estas organizaciones coincidió con el 

objetivo del Estado de r=urrir a la historia y b cultura para inculcar los valores 

nacionales. El papel de la propaganda se conJuntaba con la labor de promover un perfil de 

México que servia para contrarrestar las d1f:unacioncs hechas por los intcrcscs petroleros. 

apoyada5 por el embajador Gcorb'C Rockwell Shiefield 

Los medios de transpone fueron los primeros en hacer coincidir todos los 

servicios que implicaba un viaje turístico Como ejemplo de los esfuerzos de las 

ª' La problcmárica de la rdao6n con Esuodos Un.do. toe.o.., cúspóde en enero de 19:?7. cuando Frank B 
Kcllog ..aaO al Prrsidcnle C&llo y a la CROM(Confrda-acióa rq¡;ional de Ob=oo Mcs:icu>os) de ICDOF 

rdacioaes con los comunutas y de: qucn:r aear un °"""'rn dc ~~ea Mé>:ioo LA -
noncamcricana rq>onaba d alcanoe de la ~ rda?>u y pc<ha la ma~ de ., ~ i--a 
oont.,,_ la pn3UnU mmTA ro;a Marcdo G.rtia. \'oaor Godinez. n al Los F..-adoo Unidoo ea la década de 
los allos w2n1e- en ~1.lk N..Hisaona. Tomo 10. !l.teúoo. Instituto Jose Maria l..uD 
Mora. la edición. 1991. p 71 
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compafllas marltimas y ferroviarias encontramos el proyecto de Ja New York and Cuba 

Stcanuhip Company.u. Esta compaftla propuso cstablCCCT un servicio a cargo de Ja 

empresa de vapores Habana y Ward Line. asl como Ja linea de fcrrocanilcs entre México 

y Nucv:a York. Las rutas de dicha compaftla eran de Nueva Yorlc al pucno de Vcracruz. 

de Vcracruz a La Habana y de Vcracruz al centro del pals o de Nuevo Larcdo a la Ciudad 

de México. 

El Banco de México fue la primera instancia del Estado que invirtió en esta 

flamante industria. lo cual reflejaba su carácter mixto. La institución financiera insistió en 

que el fomento del turismo necesitaba del soporte moral del Ejecutivo. quien debla 

coordinarse con las cámaras de comercio y los ayuntamientos-"' El Banco de México 

estimuló la atracción del turismo con el objeto de impulsar la entrada de divisas a 

México; con este fin. en 1926. se instauró un Dcprutamento de Turismo. Este ocganismo 

funcionaba con el sostén de la linea de vapores Ward Lmc y la compailia de turismo 

Anicr1can E..rpres..<. asl como con el apoyo de todas las cámaras de comercio mexicanas y 

de algunas estadounidenses .... 

El Banco de México cmitla un bolctln turist1co redactado en ingles. y la edición 

de éste pasó a manos del Departamento de Turismo En esta publicación se cscribian 

rcponajcs con ilustraciones fotognificas que mostraban d1vcr"SOS s1t1os atractivos par.a Jos 

turistas. Se promovian ruinas arqueológicas como Tcot1huacan y Cholula. además se 

haclan reportajes sobre iglesias y conventos coloniales como el de San Franci3co 

a AGN. rwmo Pn:sódcntca. Fondo Obrq¡óo.C.J!es. 1G4-T-2S. Memorandum que.,.,_.., la - York -
Cuba Stcamsbip Company al Pra>dealc: Calles d 27 de fd>n:ro de 19211 coa d 6n de: mosuw 1US ¡::oroyeaoo 

impubar d turismo a Mbicc· por medio de vUt¡cs ~ 
~GN. Ramo Prc:sidaicca. Fondo Obrq¡óo-C-_ IG4-T-2S. caru dd Dinctor del ea_, de Me>úco 
c:n"'8 carta a Calles oq>1 --..SO el impc:Cu por f.,.,,...., d turiomo en Mc:xioo l .C de enero de l 92S 
... l,ocaL 

.....,...--,,-.------·-----·--······-··------------------------.... 
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Acalcpec en Puebla las catedrales de la Ciudad de México y ert-ialajara. Asl también se 

dcscriblan ciudades como Amccamcca.. Pachuca. Tcpozllan y Quc:retaro. Los sitios que se 

promocionaron en la ciudad de México fueron visitas al Palacio Nacional. la Academia 

de San Carlos. la Casa de los Azulejos. la Avenida del Paseo de la Refonna; el Castillo y 

el Bosque de Chapultepoc. entre otros. Asimismo. se ofrcclan paseos en tnjinera po..- el 

Lago de Xochimilco; visitas al lago de Guadalupe; a San Ángel. Churubusco y 

La publicación de este Departamc:nto de Turismo del Banco de México también 

inclula info..-mación acc:n:a del tipo de cambio. los hoteles existentes en la ciudad. como 

el Gcncve. el Manoera. el Regi5. el Imperial y el Princess. De igual modo. se 

imprimieron horarios. rutas y tarifas de los pasajes. Se incluyó información sobn: 

actividades dcpo..-tivas y ..-ccrcativas: CW'50S de golf. canchas de tenis. albercas. juegos de 

basc-ball. juegos de pelota. corridas de toros. teatros. cabarets. cines. pa5COS a caballo. 

cxcunioncs de caza y de pesca. También se sdlalablln los avances tecnológicos y la 

comunicación internacional de la ciudad de México. Se proyectaba ima ciudad moderna. 

donde c..-a factible consq,'Uir enlaces telefónicos y COrTCO aéreo para hacer enlace con 

todas las ciudades estadounidenses, lo que permitía al turista mantcnene en contacto con 

sus negocios y fam1li.a. Los visitantes de nuestro país cnui. en su mayoris. miembros de 

las clases acomodadas. 

La pcomoción turística de la Ciudad de México que se real~ o se lleva a cabo en 

la actualidad sei'lala los mismos sitios que se promoc1onaban desde finales de la década 

de los ai\os ''Cinte. La elección de qué mosmu al turismo ha sido acorde con la visión que 

el Estado ha deseado mostnu' sobre la historia nacional. En c:su: sentido. en la ciudad se 
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han hecho rutas turísticas que recorren desde las ruinas arqueológicas hasta las zonas 

emblemáticas de -modernidad-, como lo fue la Avenida del Paseo de la Reforma. Esta 

avenida se ha utilizado como un libro que narra la historia oficial; n:curn: al arte de la 

escultura para exponer divcn;os monumentos de héroes y slmbolos de la patria. Los sitios 

que mantienen fiestas tradicionales como Xochimilco, aún siguen siendo los puntos de 

interés para el turista que espera encontrar el -exotismo- de México. Asimismo, desde los 

ai\os veinte. el musco fue un instrumento moderno para proyectar la gl<>rU de las culturas 

prehispánicas o las joyas de la Nueva Espafta.. Si nos remontamos al México 

posrcvolucionario y llegamos hasta los albores del siglo XXI, cncontnunos una 

continuidad: la promoción del turismo en nuestro pals ha jugado con los elementos de 

cultura popular e historia política para configurar la imagen de un México que se 

encamina hacia el -pcogrcso-. tal como se hizo en las exposiciones decimonónicas. 

La visita de turistas se percibió también como un slmbolo cosmopolita de la 

ciudad; la presencia de estos aludla a la existencia de los grandes hoteles. donde donnia 

el turista con las comodidades de una ciudad industrial La Cámara México-Americana 

de comercio publicaba una rcVJsta mensual en inglés y en cspal\ol, titulada. Mbico. Ésta 

~ anunciaba como promotora del -,·crdackro México-. puesto que con el afán de 

contrarrestar la imagen del -México bárbaro- y promover la relación financiera entre 

México y Estados Unidos, revelaba las ventajas comerciales y los atractivos turísticos de 

nuestro pals e infonnaba sobre los estatutos revolucionarios como un símbolo de 

modernidad.., 

•• AGN. Ramo ~es, Fondo CJbttsón C&llcs. 1°'4-<n-39. C&rU que cn"'6 ta C-.. ~ 
Americana de Comercio al General c..nc. c:oa d pcop6siio de dncribir d ,..so. dc ta ITVisl.a a Me.ico pu-a 
que ésta fuera aMada a loo consulados mc0canos en Eaados lJnidos y F_uropa con d 6n dc ~ 
Mcxico 19l6 (sin mes. ni <ha) 
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En noviembre de 1927 se confonnó la Asociación Impulsora de Turismo en 

México, la cual llevó como consigna -eonozca su pals y delo a conocc:r a los demás..-. 

Vicente Lombardo Toledano fue integrante del comité ejecutivo de esta asociación; como 

tal, apuntaló el turismo como tma ncccs.idad nacional, económica y patriótica. Lombardo 

Toledano. quien más tarde fuera c:ncarg¡sdo de llevar el mando de la institución que 

rcpn:scntó las demandas revolucionarias de los trabajadores (la CTM. anteriormente 

CROM). apoyó el turismo en 1927. Esta asociación se formó con objeto de secundar la 

iniciativa del Presidente Calles pera incitar el crecimiento del turismo en México. Apoyó 

la publicación de revistas, folletos y pclfculas que sirvieran para exponer. de modo 

pcnnancnte. los auactivos twisticos del pals. 

Por otro lado. la Secretaria de Relaciones Exteriores otorgó a los cónsules la 

responsabilidad de incluir el fomento del turismo en su agenda. Los consulados de 

México en el extranjero dcblan hacer campal\as de prumoción de la cultura y el turismo 

de nuestro pais. Asimismo tcnlan la oblig:u:ión de cuidar que la imagen publicada por la 

mirada extnmjcra fucra acorde con el proyecto nacional. Pila dicho objetivo. este órgano 

estatal tenia medios publicitarios tales como la guía titulada -'lnc Handy Guide-. que se 

publicó dC5dc 1923. Los consulados debían rcp;inirla a aquellos interesados en conocer 

nuestro pais. En el aoo de 1927. la empccsa publicitaria Cook Co. disci\ó un folleto r:-ra 

la cancillería con el fin de que éste fuera cn'iado a los cónsules como una herramienta 

adicional Je difusión sobre los atnactivos turísticos y potenciales para invertir en 

- AGN Ramo Prc.Odcnu:s. Fondo Obn:toó<>- C.al\cs. 104+2S. 16 de noviemb<c de 1927 Carta cnvUda 111 
~e Calles para anunciar la ~ de la AX>Ciaci6a lm¡>ubon de Turiwno en Mb>co 
'AGE. Lcti-io IV-ól2 6 (.C2) Afia de du • oonooer 1u --as de M<:xico .,,.e tt.ristas y capitúszas 

cxtnu1jcros. loo cónsdcs ooliciuron más~ de la sula -1-ian<fy Guidc- r.W7o 19ZS 
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En enero de 1928, el cónsul general de México en NUCYa Yor1c, Arturo M. Ellas., 

comunicó a Femando Torrcblanca, secretario partjcular del pn:sidcntc Calles, sobn: la 

reciente confonnación de la -Asociación Mexicana de Turismo- en esa ciudad. Dicho 

organismo estuvo integrado por rcprcscntantcs del American Trunklines, de Ward Lme, la 

Pullman Co., la Tho:r Coolc and Son y el Hotel Wa/doif" A.storla. Esta asociación envió 

una carta al gobierno de Calles con el pn>pósito de sugerir la creación de una JWJta 

Nacional para lidiar con los problemas a los que se enfrentaban los turistas a lo largo de 

sus recorridos por México. No obstante, esta carta fue remitida. como muchas más que 

trataban el tema del turismo, a las emprcsa5 de transporte y cámaras de comercio. Esto 

implicaba que el Estado brindaba el apoyo oficial para el desarrollo turistico, pero cJ 

funcionamiento de los proyectos debía dcpcndcr de la iniciativa privada. 

Si bien durante la presencia del embajador Shiefield en México el desarrollo de la 

indusuia twistica no dccrcció e incl\150 se pensó como herramienta para contrarrestar la 

imagen que difamaba lUI México enemigo del capital foráneo, los avances que se 

lograron en términos reales fueros escasos ya que la actitud del diplomático no era un 

buen aliciente. 
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3.4 La mirada del otro. 

El buen funcionamiento de la industria del turismo dependió. de manera directa,. de la 

estabilidad en la n:laeión entre el gobierno mexicano y estadounidense. Como n:suJtado 

de la rispida n:lación entre el gobierno Calles y el embajador Shiefield. la Casa Blanca 

n:tiró a dicho diplomático de su misión en nuestro país. En su lugar. nombró al demócrata 

Dwight Witney Morrow. quien pcrtcnccla al mundo de los negocios como socio de la 

firma financiera J.P. Morgan_ La actitud del nuevo embajador man:ó una forma de 

n:lación distinta con el gobierno mcl<icano. Desde su llegada a Mél<ieo el 23 de octubre 

de 1927". el estadounidense pretendió acercarse al Presidente Calles en ténninos 

amistosos. buscando tener empalia con la visión de la sociedad y el Estado mexicanos. 

n:spccto a la vía sobn: la cuál debla reconstruirse el pals. 

A difcn:ncia de su antecesor. Morrow aclaró que no insistirla más nuestro 

gobierno sobre la modificación del anlculo 27 constitucional que afectaba a los 

connacionales que tenlan inversiones en el petróleo. Empero. apoyó con mayor énfasis a 

los banqueros. comerciantes e industriales estadounidenses y colaboró piua estrechar la 

n:lación entre éstos y el Estado posn:volucionano. El diplomático fomentó el turismo en 

nuestro país por dos ra7.oncs. La primera de ellas es que estaba consciente de que el 

turismo era una productiva actividad económica que radicaba principalmente en la 

iniciativa privnda. En segundo lugar. esta industna podia ser un elemento auxiliar en la 

relación entre la nación mexicana y la cst3dounidcnsc. Morrow argumentó que la relación 

bilateral también rccaJa en el intercambio entre individuos lo que rcpc:n:utiria en términos 

diplomáticos. 

.. Exoébioc, 24 de octubn: de 1927. p.7 
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Dwight Morrow llegó a México acompai\ado de su esposa Elizabeth y su hija 

Annc. quienes n:vc:laron también un interés personal por la cultura mexicana. lo que 

contribuyó en gran medida a la tarca de dcstci\ir la idea de la nación vandálica. La familia 

del diplomático fomentó una relación entre personajes del ámbito cultural mexicano y del 

estadounidense. cuyas creaciones promovían el conocimiento de un México pintoresco. 

Asl la familia de Morrow participó en la atracción de turista3 al~ 

En Estados Unidos. Morrow leyó las publicaciones de los -peregrinos politicos- y 

tuvo una relación cercana con los -pcn:grinos de la cultura...., radicados en nuestro país. 

Esto contribuyó a que Morrow tuvicnl una mayor información sobre las circunstancias 

que haclan compn:mible el proceso revolucionario; asl este embajador tuvo menos 

problemas en entender la concepción de nación que tenía el gobierno posrcvolucionario. 

El interés por afianzar al nacionalismo mexicano permitió el Oorccimic:nto de un 

csplritu de rescate de la cultura popular. lo que atrajo la mirada de: algtm05 

estadounidenses que buscaban =narios distintos a los industriales. En esta coyuntura. 

llegaron a nuestro país personajes como Kathcrinc Annc: Portc:r, Anita Brcnncr"" y 

Edward Weston.91 entre otros. Todos ellos se can.eterizaron por un singular aprecio de 

"Al referirnos a los~ de la cultura. baoanos aJlusioa a todos aqudloo"cxtranjaos que llcgaroa a 
nuestro pi.is dunu>te los a.tlM veinte motivados por los rnovúrDcntos culruraJca en nuestro pais o cnc:aotados 
~ la aspectos de la oenciA y los paisajes culrurües y narurals de: nuoestn:> pais • .., vieron atta 

•JUcia fines de los allos veinte. la rica variedad de: eszrase¡¡:ias visuales y propuestas estetJ~ )' polilicas 
~e en d arte ma>cano de Ciila década oe vio cada ..._ - ~ .., d dixuno critico. a ~de 
una cxp1icaci6n homo(!él- dd ICn6cnmo OJhunl y oociaJ de: la Rllci6ft. E.oto ae manifiesta en d arte 
9Uopici..Jo por el rq¡imcn de Callea y en la~ íncipóenle de las artes Yiaaales dd periodo Ua 
libro clave de este Ultimo aspecto es ldols br.lro-.I A~ ....,. m.cois dil*nica y anccd6tic&.. i--o ~ 
de la cultUR, la hUaoria y el arte ~ Su ....,,. Anil.a S.-, en w.. - -=:rilan 
~ que .., codeat.. OOCl los principúea ~ cuhuBles de la época. El li«o ejerció -
ia1lucncia umo en Méxioo como en los F~ L.'aidoo. y ooamuyo un e.e.o.. de atracci6a pana los mUs&as 
y "'9t.anl.o ccnau;eroo- Junes Oles. So.a. oftlw borrJrr, MéDoo in the ~ ~ 1914-1947, 
Smithsoni&n lnstirution prcss, Washington, 1993 p.36 
91 El focógnúo Ed-.1 W-oa llq¡6 a mnr a MbXo en d do de: 1923 jumo coa r- Modocti. éste se 
dcdioO en un principio a ~ oomo n:crarUta ~ y colabor6 ooa Modocti pana d libro de: ldols 
bchind Alun de: Anita Bra1ncr en 1925. L.u ~ de: WCSIOa p<vycaaroa ~ de los s--ia 
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-10 mexicano-. contribuyendo a fortalecer la imagen que el namante Estado Mexicano 

quería pn>ycctar ante el mundo. 

Haciendo uso de las letras, del rescate del arte y la artesanía,. asl como de la 

fotognlna,. los -peregrinos de la cultura- configuraron el imaginario de un México 

compuesto de atractivas imágenes que no era posible apreciar en las ciudades industriales 

de concreto. El ritmo pausado del mundo rural permitía otra relación con la naturaleza y 

con los valores filmiliarcs que se pcrdian en el compás acelerado de las urbes. La manera 

en que CSlo5 artistas plasmaron su noción de lo mexicano fue un imán par.a atraer el 

interés de aquellos estadounidenses que ansiaban un retiro temporal del sonar de las 

máquinas a fin de invertir su tiempo de ocio en lugares como el campo mexicano, donde 

se palpaba una relación cercana entre el hombre y la tierra. 

Morrow tuvo una estrecha amistad con los exponentes del movimiento mlmllista 

mexicano que. como Diego Rivera. impulsaron que la relación entre México y Estados 

Unidos pn>movicra un intercambio cultural como parte importante en el mejoramiento de 

las relaciones entre las dos naciones vecinas. El 13 de octubre de 1930. con apoyo de 

Morrow, se inauguró una exposición de arte mexicano en el Musco Metropolitano de 

Nueva York donde se exhibieron más de 300 objetos históricos y culturales de nuestro 

país, que abarcaron desde el periodo novohispano hasta el posrevolucionario. En cstc 

mc:IÓcanOS donde d artisu pretendió c:onaJOicar 1.as r~ con vida que cmitia cada cou:tp0t- del 
paisaje mexicano. A pesar de que e.te DO buxó hacer focografia runstic&. .,_, ~ contribuyuoo coa 
mosuv coe MéOco rural que ~ a ~ bu9aban aislane tcmponlmcme de las ciud..teo 
estadounidemes. (Aswnul Addaida Modo<ti. oonocida como Tma Modoni.. estadounideaae de pedr-m 
italianos, r-iizó rr.t.;oa focogr*ficoe coa la 6aa6dad de COIJ>0'1"'I" la rmlidad de loa ~ · • 
y .... luchu., _,., ... que dcoucó manifau.cion<s de im.ijcrcs ~ Su afili.ooc::ión al Partido eomum
de Méúoo. ai como ous rdra!Oll que no ~ apoyw al rqpa- CllalaJ. le oc...oo...ron - IUjeto de 
pcneo tcionn por ¡wte del Ell8do mcUcaoo basa.a que fUe expulsada del p.is c:o d afio de 1934 No 
obslan&e que al wte no coincidiO coa las ._,.,,,,;.t......_ del !IObicrno. a la 'W2: colaboró coa ci.r a <>C>nDQS 

Méúco anae o;os exu-an;cros ) 
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último se inclulan obras de pintores como Orozco, Rivera. Charlot. Tarnayo y 

Revueltas.n 

La atracción que sintió el embajador estadounidense por la naturaleza y por la 

mecánica que cntretcjla al México moderno con el ~cional fueron aspectos que 

generaron confianza en el mundo de los negocios. Vinieron a México hombres como el 

multimillonario Abby Aldrich Rockcfcller, quien tenla un interés particular por la cultura 

mexicana, ya que la consideraba parte integral de la riqueza cultural de todo el 

continente. Rockcfcller invinió en negocios de importación de artcsanlas. 

Con sus recurrentes viajes al pals en los lli\os de 1930 y 1933.~1 Rockefcllcr 

promovía la confianza entre los cmpn:sarios estadounidenses. En ocasiones., Morrow 

colaboró proveyendo información par.s redactar anlculos que favorecieran la imagen de 

nuestro país. tuvo reuniones con periodistas y académieo5 e impulsó a sus amigos. entre 

los que había hombres del mundo intelectual. a realizar viajes turísticos en nuestro pafs. 

En su correspondencia personal. encontramos que de:scribia al clima mexicano como el 

mejor para el viajero que escapaba de los frios invernales ... y garantizaba que cxistla 

91 Los movimicnlos arti.slico> nacionaJJS1Jls fueron utilizados po< d rqpmcn ~ como 
herramienta para mejorar la ~n con los E.udo> Um.los No obstante. en una ocuioa. DavXI Al&ro 
SiqucircK criticó a Rn~ po< mraur un Mbx:o idealizado que oc ~ frenle a los ci;o. cid turiota,. al 
que consideraban comprador de irniucio<>es y conupcor de la cultuno meDan& En d aAo de 1936. ~ 
pinto un mural en d llocd Refonna al que tituló Me:uoo FolUórioo y lunslioo .... d cual critica al turiomo 
mediante d mr~o <k una multitud <k i<ringoo que. con aas cámaras y cua&en... habian inv..:lido al pmia. 
James Oles. Of'· Cit. p ) g 
" Fnnocs Hynn Peine. pmmo<or de arte rr>ClUcano m Eotados Unidos org.eniz.ó ... 19"...S ... ui ·'•de 
pintuna y mtcs deoonlivas rncucanas m d An Cen<n. una galena de Nueva YO<tt ~ po< la......,. 
Rockefdlcr Abby Aldnch Rockcfrlln adquirió 00,CCos de esa cxpooic:i6ft y luqio IOrmO la Mcxic:ma A1U 
Assoa.atioa coa Pame y <><Tos ~ -~..,. la amistad entre los pueblos de MéOoo y loa E.o&ados um.so. 
de Amtrica fomentando las ·~ c:ultuRleoo y d inzen:ambio llftistico- Marica Olouinpr. h"A 
~ lbe ?'dson A Rockefdlcr CollcaK>n, ~York. 1900. pJS ciudo po< J.._ 
Oles. op. en p 1 ~6 
.. Ambcru Co~~~ 11177-195-4. Serie X. Ambessado< to Mé:Oco. 1927-
1930 C..u de Mon-ow a Btuoe Bar1on. J de fdwcro de 1928. miaof"ilines. rollo 1 
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seguridad en los caminos debido a que el país se encontraba en paz social y polltica." De 

tal modo. el paisaje mexicano que se empicó desde el siglo XIX como vchfculo del 

nacionalismo cultural. siguió siendo utilizado durante la rcconstruc:c:ión nacional después 

de Ja Revolución. 

Morrow y su familia construyeron una casa en la ciudad de Cucrnavaca la cual 

fue denominada como la '"Casa Maftana-"". la cual se convirtió en la residencia de 

descamo del embajador. Fue construida con un trazo colonial en el que las n:cámanas y la 

cocina tenían salida a un amplio patio común Los espacios fueron decorados con objetos 

ancsana.les mexicanos (baúles de Olinahl, vajillas de barro. vasos de vidrio soplado y 

cazuelas colgantes). Esta residencia es la muestra de la visión estadounidense de -10 

mexicano-. 

La -casa Mai\ana- tomóla arquitectura novohispana como representación de la 

composición híbrida de la nación. a la que hacia alusión José Vasconcclos. En su 

conjunto, Ja residencia era similar al discllo de un pabellón mexicano dentro de una de las 

Ferias Internacionales. puesto que representaba un modo de vida moderno en una 

csccnognúia tlpica del imagmario mexicano configurado durante los primeros allos del 

Estado posrcvolucionario 

Cucrnavaca fue uno de los primeros ccntro5 turísticos. Antes de que existiera en 

esta cuidad una moderna mfracsuuctura para recibir visitantes. el sitio resultaba atmcti~ 

., ll»d. Cana de Morrow al profe>oe uns•-eoiuno Harold Zinlt dd ~o de Cienáu Polilicu dd 
Amhcr>o Collq¡c. 1 O de no•icmb<e de 19~!1. rrucrofilmes. rollo 8 
.. Le l1unaron ""Casa l\talla."\11" porque duranle su construca6n. d mecsttu de ob<as ,_... 
invariM>lccncnle a las pre¡;tuntas de Monow IObr-c cu&ndo eslaria lista tal o cual cna& ""'mallan.a. -.. 
~. matlana" Prexnlacióa de Adnana Est.-.d.a Cajipl c:n Eli.mt>db Morrow, C.-""*-'.. lrd. V 
pr-..:ión AdriaN Esl.-ada e.jiga!. Suma mord<me. Cuerna•- 1982 "f-' Ma. Od Cannc:a Cdlada. 
"La minda de M°""""· >Obre México • ._pn:lud,o de la buena •...::indadr ~ - raidencia es 
un l"CllW llamado "Las mallmvtu". cuya esiétic.a colonial se ap<OYCCha ~ ......,....,.. d ~ 
ambicnle mc:ric.ano de pud>lo 
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por los edificios históricos y su todavía vida tradicional. A fin de promoverla como 

destino turístico se sci\alaba que Cortés la babia elegido para establecer su palacio. y 

Maximilano de Hasburgo. para su casa de verano. Por sus condiciones gcognlficas. asf 

como por la existencia de una via férrea y una carretera en construcción. que la 

comunicaban con la ciudad de México. desde finales de la década de los veinte. se 

promovió el atractivo de este lugar para recibir inversión de capitalistas con mira en la 

industria turística. 

Entre los documentos que mucstnut el apoyo de los Monow para atraer la mirada 

de turistas a Cuernavaca encontramos descripciones sobre un viaje de la ciudad de 

México hacia la capital de Marcios: 

El viaje lo deja a uno coa los dientes y el tcmpc:.-mlO SW"Ktidos al final de un vuyc de 

lrCS horas. Aún asl la expedición cale biai los lumbos y la fatiga (.uc). el viaje vale la 

pena por el hc:nnoso panorama de moataftas y valles que se disfiuum c:n toda la 

~" 
La ciudad de Cuernavaca. que durante la revolución fue centro efervescente del 

conflicto annado. se convenía en centro turistico representante de la esperada 

modernidad. donde quedaba claro que la revolución se asimilaba como componente 

glorioso de la nación posrevolucionnria. Al mismo tiempo que se defendían las tierras 

ejidales el Estado jugaba a promover que los campos de batalla se convirtieran en campos 

de golf. 

Entre 105 funcionarios del gobierno posrcvolucionario, Cuemavaca se convirtió en 

un sitio común para pasar el tiempo libre; lo que mostró el porencw de esta ciudad como 

rcccptora de turismo. Poco a poco se construyeron holelC$ con alberca y se abrieron 

97 Elizabcl.b Monow, apcrt, lTd. y ~ de A.drim. Est.-...b Cajiga! Suma mordenoc. ~ 
t9S2 p.2 
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centros nocturnos, con Jos que se respondía no sólo a los hábitos de los turistas sino 

también a los de Ja clase gobernante. El auge que fue teniendo Cucrnavaca se expresó en 

conferencias que cxaltaron el potencial turístico de México. Sobn: esta ciudad se dijo que 

Mel viajero pesimista, que se encuentra en México, como en todas partes, el que siempre 

piensa que Ja fama de un pajsaje es exagerada, que la comida y Ja tubcria de Jos boceles es 

mal; suspira con satisfacción cuando menciona Cucrnavaca-"". 

El anbajador de ESlados Unidos nmT6 en una cmta. que: 

la orilla del camino estaba cubierta de flores silvestres. largos tallos de salvia a:z:ul 

morado. siempre hay indios en d e.mino. &lgunos montando pcqucr'los burros grises. 

bajitos y scncillos( ... )los hombres IL....., un sarape de alegres colores y las mujeres. un 

rebozo, que sirve como canasta de macado y como porta-bebé,. el aire es su.ave y d 

clim:1. semi-tropical ... 

La radio y el cinematógrafo no fueron ajenos en absoluto al desarrollo del turismo 

en México. Semanalmente. el Presidente Calles emitla programas radiofónicos que se 

escucbaben en algunas ciudades de Estados Unidos. En ellos se sel\alaban las condiciones 

de la situación politíca y financiera del país; además eran amenizados con música 

popular. Durante los años de la presidencia del general Calles, se n:alizaron documentales 

y pcliculas sobre México que tuvieron el aval del Estado posl"CVOlucionario. 

Rcconoccmos en estas producciones cincmato&'Táfica.s pcllculas como MTcrrcno- y 

-México Lindo- Estos filmes fueron útiles para atraer La mirada tanto de turistas como 

de inversionistas. puesto que se grabaTon escenas de Jos perfiles modernos y 

tradicionales, asl cumo de escenarios industriales, edificios públicos que se acabeban de 

"AGN. Ramo ~cs. Fondo Emal>o Pones G\I.. ll'.'/104. ""'lr8Clo 727. 6 de llCptiembn: de 1929. 
Cocúcrencia titulada -El atnoctiYo de Meuco- >Obr,, Mbico QU<O cho en San Fcn d Dr Lincoln W1t1 ame 
d San F""""""'° Commonwealth Club 
.. <~ Cit. cana de Mom:>...- a Bruce B.anon. 3 de fcbrtto de 1 o~s. rrucrofilmcs.. rollo 1 

·----------·------
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construir. mercados y fiestas populares, asl como pcnonajcs tipicos del campo y de Ja 

ciudad. 

A partir de 1927 coincidieron una serie de factores que motivaron el crecimiento 

de la industria turística en nuestro pals. No obstante, a pesar de la propaganda que 

proyectaba un México estable. en ciertas regiones se detonaron nuevos conflictos cuya 

problemática no fue sencilla de resolver. como fue el caso de la Guerra Cristc:ra. La 

propaganda turistica fue cuidadosa con no mencionar dicho conflicto y la presencia de 

Morrow tuvo un papel fundamental como intcnnediario para la solución de éste. por lo 

cual sus declaraciones sobre la estabilidlld del país posrevolucionario fueron decisivas 

para no ahuyentar a los inversionistas y turistas extranjeros.. 

La descripción de los albores de la industria turística en México no puede 

prescindir de la mención sobre la dctaminante influencia de Dwight Witncy Morrow. 

Fue él quien promovió el primer viaje aéreo a México. realizado por quien mas tarde 

seria su yerno: Charles Lindbc:rgh. ' 00 En una emisión de radio entre México y Nueva 

Jersey. Morrow invitaba a sus connacionales a viajar al sur. subrayando -el encanto de 

una nación que tiene la civilización más antigua de Norteamérica-'º'. Morrow participaba 

del romanticismo de lo indJgcna característico de los estadounidenses que rechazaban la 

industrialización de su mundo y se refugiaban en la histona y la naturaleza de lo 

-mexicano ... A través del turismo es posible interpretar la visión que el embajador 

promovía sobre nuestro país. sin embargo este oficio es meritorio de otra investigación. 

''"' El 27 de dicio"Dbrc de 1927. d piloco Cbar1d ~ Ralizó d ixm- ..._ - escala dade 
Washi<qpon a la ciudad de Mbioo. A.tenUo m ~donde miles de~ oe acercaroa a 
prescnc:iar este ewen10. que abrirla d CSJ*'Í<> pea d a-iio de coae•........,_, ...U ~ de _,,, tiempoo. 
AGE IV-612-6(04)12&. Comisi6a Mnu Pro-Turiomo. 192&. [s n folio] 
1e1 LCJJC aL 
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IV 

EMPRESARIOS Y POUTICOS FOMENTAN EL TURISMO 

4.1 EL TURISMO, UNA MISIÓN MIXTA. 

Hacia el ocaso de la presidencia del general Plutarco Ellas Calles. el desarrollo de la 

industria del turismo en México se encontró ante coyunturas favorables que le 

permitieron obtener un sitio más claro en el discurso oficial y c:n la estructuru legal del 

país. Los albores de 1928 promeúan un panorama propicio para desarrollar el turismo 

como industria nacional. A pesar de que la participación del estado no era 

particularmente importante en la construcción de una infraestructura material del país. 

durante el gobierno de Calles hubo notables avances en las comunicaciones y la 

irrigación. Además. la presencia del embajador Morrow anunciaba una buena relación 

con el país vecino del norte. Asimismo, algunos cap1tahsta."i mexicanos y estadounidenses 

confiaron en que sus inversiones estarían prote¡,-idas bajo un clima de paz que pn:tendia 

mantener el gobierno postrevolucionario El 17 de Julio de 1928, el presidente electo 

Alvaro Obregón fue asesinado y la estabilidad del nuevo régimen se enfrentó a la mayor 

crisis politica que había vivido desde el fin de la fase armada de la Revolución. 

Plutarco Ellas Calles fue seilalado por varios como el culpable de la muenc: del 

caudillo. Con el fin de evitar el deb11itamicnto del régimen sonorcnsc, los genenlles 

l...áz3ro Cárdenas y JWlJ\ Andrcw Almar.án.. asl como los ~"Obcrnadorcs Aaron Sácnz y 

Emilio Portes Gil. defendieron a Calles. Éste se reunió con militares, gobcmadorcs., 
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sc:crctarios de estado y altos funcionarios, con c:I fin de determinar quién sustituiría a 

Obregón. Acordaron que era preferible que el alternante del poder fuera un civil cercano 

al presidente electo asesinado. Asl. el 25 de septiembre de 1928, el Congreso de la Unión 

designó al Licenciado Emilio Portes Gil, antes gobernador de Tamaulipas. como 

presidente provisional de la República Mexicana. El intcrinato de esta presidencia se 

prolongaría del J ºde diciembre de J 928 al S de febrero de J 930. 

A pesar de los vientos que rcacomodaban las fuc:rza.s del poder, el gobierno de 

México no perdió legitimidad ante el gobierno estadounidense. El primero de diciembre 

de J 928. en su último informe de Gobierno frente al Congreso de la unión. Calles 

anunció: 

al concluir el periodo de mi gobierno. dejo del lodo normalizada y sin ningún problema 

que en estos momentos pueda causar ansjodad ni 1rastomos. la situacióa internacional de 

México. Quizás por primcna vez.. desde hace más de vcinlc aftas, por circ:unstancias 

cooocidisimas el Ejecutivo puede hacer C51c anuncio a la Rqxcscniacióo Nacional Pcr 

primera ver.. en tan largo periodo, nuestro pals se encuentra en amisrosas y normales 

rc:lacioocs c:xtcriorcs, sin di ficultadcs ni conuovcnias arncnazan1cs y manlcnÍc:Ddo 

simultmc:amcntc inu.clos el decoro y la dignidad de la nación y finncs y seguros los 

principios de reforma social que la R"'·olución mc::úcma inia6 y ha venido 

dcsannllando io: 

Por su po.rte, el presidente estadounidense Calvm Coolidgc ( 1923-1929), afirmó 

que las relaciones entn:: México y Estados Unidos estaban en su mejor momento desde el 

término de la RC"o·oluc1ón y manifestó que: 

Muchos de los malcnlcndidos se han resuello y una ocgoaaaón rcspdUOSa promdc un 

mrcglo fmal de tod.:u las cucsuoncs pendientes. Es muy gnibfiamic para nosocros que 

nucsuo embajador MO<TOw haya l<>gr.9do w>ir a las dos naciones vecinas que tienen 



84 

tantos inlc::n:scs en común- en Wlll situación de confianza mutua y de rcspcco por sus 

n::spcctivos derechos soberanos-'01
• 

Cuando Emilio Portes Gil tomó JX"Otcsta como presidente pl"Ovisional de la 

República Mexicana. rci1eró que darla seguimiento a los programas de los generales 

Obregón y Calles e insistió en que baria cumplir los artículos constitucionales. en 

especial el 27 y el 123. Acentuó tarnbiét que resguardarla los logros de la administración 

callista. asegurando con ello que rnantendria el impulso a la rccupentción nacional. 

La nivelación de los presupuestos que pma 1929 está ya lograda como rcsulmdo de los 

desvelos y la cncrgia dd Presidente Calles, será nonna inmutable que rija In polltica 

haccndsria de la administración que asegure. sin angustia. d desarrollo del prognuna de 

gobierno. y el cumplimiento de sus oompromiso-. interiores y exteriores. Mi 

administración rcconoccri como una de las bases fundmncntalcs de su programa. 

continuar y dcocovoh-cr la educación de las masas del pueblo'°' 

Con respecto a la política exterior con los Estados Unidos, se refirió de la 

siguiente manera: 

Afortunadamente la contun. y el patriotismo con los que d Prcsidcnte Calles y el 

Embajador Mon"Ow han .crvido a SU5 rcspcctivos pal5CS, han logrado barrer 

iruoc:nsiblcrncnte las suspicacias y han conseguido llcvmr a los dos pucbloa vecinos hasbt 

el buen entendimiento que a la focha "'º"'"- y que de lodo contz6n deseo que pttdurc. De 

subsistir en el ¡<ob1crno amc:ncano igu.ol deseo y dentro dd respeto de nuestra oobcrania -

que es algo en lo que !\.16.1co no puede rctroccda- ru transigir. cualqwcno que fuera la 

magnitud de los sacrificios que se luClC>"ml ncccsanos- el pueblo amcncm><> ao podrá 

cncontnU" mas que mon'"°" de coopcr.>c>ón y de la mM amplo.a buena volWJbd de su 

vecino del Sur '"' 

En este sentido. el ~idcnte mtenno cooperó con mantener un clima. pacifico 

que pl"Opiciara el buen cntcnd1micnto con los estadounidenses y la atn1cción de capital 

que tanto urgía. Portes Gil pruftmdizó la relación con los cmµcsarios.. en su mayoria 

'ª' ltianio AmpudLa. AUncu .-n l<n urfa~i pre»drnc>aki d.t ~ E~ 0- Jt A~ MeUco, 
Sccn:<aria de Rdaciones F-xtcrio<"cs y Fondo de Cultura Eooaó<nK:a, 1996, p 212 
, .. Enubo Ponco Cid. {_J1"nnr alktt <k pn/111"1 ~""""1. Mb:Jco. ~ Bocu,. l 9S4, }a ~ p &2 . . ., "'*- p &l 
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extranjeros e incorporó a algunos mandos militares y pollticos en el imbito de los 

negocios. Todos los aspectos anteriores, sirvieron para neutrali=r ambiciones pollticas y 

tambi~ para que el Estado pudiera n:cibir inversiones privadas. De este modo, el turismo 

encontraba bases sólidas para presentarse como un fenómeno que beneficiaria a la nación 

en su conjunto. 

El general Calles permaneció detrás del nuevo gobierno como -Jefe Máximo- de 

las fuerzas armadas de la Revolución y mantuvo su poder para decidir el rumbo que debla 

seguir el pals. Su intención era canalizar las tensiones entre La familia revolucionaria y 

evitar a.si el debilitamiento del Estado. A instancias del propio Calles, en 1929 se 

conformó el Partido Nacional Revolucionario (PNR). La misión del nuevo ¡xutido 

consistió en atraer a los caudillos para dirimir y evitar la disputa violenta del poder dentro 

de marcos institucionales. El partido evitó que los problemas de <:llBcter económico. 

social y polltico, se convinieran en nuevos levantamientos armados. En este contexto de 

relativa estabilidad. el cn:cimiento económico encontró circunstancias favorables. La 

pn::sc:ncia del pan.ido contribuyó a impulsar el comercio y fomcntsr industruu como la 

turística. la cual requería de una relativa paz social para desarrollar=. 

En diciembre de 1927, el secretario de Hacienda Albeno J. Pani. propuso al 

Congreso una iniciativa de ley a fin de conformar una Cormsión Mixta Pnr TurismoT 1
..., 

con el objetivo de estudiar y resol\'er las necesidades de la mdustna turistica. El 

Congreso aceptó la iniciativa del ejecutivo y el 27 de diciembre de 1928, la CMPT inició 

sus funciones. A pesar de que la intención de dicho organismo fue planteada en función 

de beneficiar a la industria nacional. la incursión de: turistas dc:pendia. de modo directo y 

prioritario. de las leyes de migración; por una cuestión de se~'Uridad n..ciONll, la custodia 

•• En addanu: CMP'T 
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de la comisión estuvo a cargo de la Sccn:tarla de Gobernación. El 6 de julio de 1929, por 

acuerdo presidencial, se estableció de modo permanente la CMPT. En este decreto se 

imprimieron las siguientes palabras del Presidente Emilio Portes Gil: -Es de forzosa 

protección por las autoridades, todo esfuerzo encaminado a procurar el desarrollo dcJ 

turismo en México.-'°' En lo anterior claro que el gobierno tenia toda la disposición de 

apoyar los tnlbajos a favor del fomento del turismo en nucstto pals. Una gran parte de 

estas labores le com::spondia a la iniciativa privada las palabras del ejecutivo también 

sugerían que el Estado seria protector del sector empresarial involucrado en el desarrollo 

de la infraestructura twistica. En el reglamento de la CMPT'ua se estipuló que el objetivo 

de esta dependencia legal era fomentar y desarrollar de modo permanente el turismo en 

México. Para tal misión dcblan ser analizados los procesos que enfrentaba el rurista en su 

recorrido y eliminar todas las trabas existentes para el buen ftulC:ionamiento de los 

:sc:svicios twisticos. 

Tras un ailo de una conjunta entre politicos y empresarios. el poder ejecutivo 

propuso transformar la CMPT en comisión nacional de turisrnow·•. La minuta del 

proyecto de ley orgánica de dicha comisión. se imprimió en el Diario de Debates de la 

Cámara de Senadores. el 28 de diciembre de 1929. En esta fuente. no se registró ningún 

voto en contra de dicho decreto presidencial. parecía ser unánime la opinión de que el 

turismo promctla diversos beneficios a la nación. Asimismo. la transfonnación de 

Comisión Mixta a Comisión Nacional, implicaba que el turismo. al igual que otras 

actividades económicas del pa.ls. debían estar bajo la rcctoria del Estado. La ley que 

'"" AGE. CMPT, IV-301~7 Fdipc ~ oubocactario Encargado del DesJ-c.bo de Gobcn..a6n. en....., 
de la facultad conf cnda • esta Sccrt:taria po< d Acuerdo Presidenaal de focha 6 de juho de 1929. cxpedia 
d rq¡lamcnao intcnor de: la CMPT Fobo 1 
••1.k ... folio 7 
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estableció la CNT. fue publicada en el Diario Oficial de Ja Federación el 3 de febrero de 

1930 y el reglamento de ésta entró en vigor 4 días después.• •u 

Los miembros de Ja extinta CMPT permanecieron en sus cargos cuando se cn:ó Ja 

CNT y dieron continuidad a las funciones de Ja primera. Una vez al afta. Ja comisione 

convocaban a una Convención General de Turismo. con el propósito de llegar a acuerdos 

comunes para fomentar el turismo nacional e internacional. Ambas dependencias se 

rigieron por el mismo reglamento en el que se redactó que los tnabajos estarian apoyados 

por organismos locales. Se formaron subcomisiones c:ncargadas de valorar y resolver los 

distintos aspectos que la actividad turistica implicaba: administración,. propaganda y 

prensa. ferrocarriles y carreteras. mejoramiento de ciudades y demás centros de turismo. 

turismo local y coordinación de actividades nacionales pro-turismo. trámite y estadística. 

A diferencia de la CMPT. la CNT aumentó una subcomisión: Ja de investigación. Esta se 

encargó de analizar las condiciones sociales y económicas para conocer cuáles enm las 

posibilidades para desarrolla y fortalecer centros turisticos. Las subcomisiones quedaron 

integradas por banqueros. cámaras de comercio. empc-csas de transportes y 

comunicaciones, asociaciones. clubes de automovilistas y de rotarios, y cualquier otra 

empresa mteresada en la promoción del turismo. 

l...:i sede de la CMPT. y postcrionnente la de Ja Cl'rr, fue el número 7 de la calle 

de San Juan de Letrán en la ciudad de México. El financiamiento de las comisiones 

dependió de un subsidio estatal asi como de donaciones y legados de corpo.-acioncs 

particulares. Además. en el reglamento de Ja CNT se estipuló que los impuestos 

11
• Es imponantc lwu notar que la poabtic:aci6a de la ~ o.pnica de la CNT oc: publicó m los mismos dias 

del cambio de gobocrno dd inlmnaro de Emibo Pones Gil a la pn::llidenáa conszitucioNd de Pascual Oniz 
Rubio d S de ícb<ero de 1930 De este modo. d hlrivno fue adopcado p.lC' la comtitucióo en un -o 
en d que d respeto a esu en d tjc que ~cnia al ~ rq¡imcn ~ 
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recaudados por la compra de boletos para visitar monumentos históricos o ruinas 

arqueológicas, serian destinados a la comisión y que la Secretaria de Comunicaciones y 

Obras Públicas daría a la CNT la concesión de los ingresos obtenidos por los anuncios 

que se colocaban en 185 carn:tcras nacionales. 

La CMPT recibía propuestas tanto de sus miembros como de particulares, quienes 

sugcrian diversas maneras para incrementar 185 visita5 turísticas a nuestro pctis. La 

primct"a preocupación de esta dcpcndcncia f"ue estudiar 185 facilidades indispensables que 

debían conceder las Sccn:tari85 de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el 

Departamento de Salubridad y la Din:cción Federal de Aduanas, para regular la entnlda y 

salida del turista extranjero en nuestra frontera norte. Se impusieron trámites 

indispensables y se suprimieron los inncccsarios. 

El 3 de julio de 1929, el vicepresidente de la CMPT, Antonio L. Rodrlguc:z, 

Delegado del Banco de México S.A., redactó un documento titulado -Lo que se ha hecho 

en el país en favor del Turismo-. 111 en el que rcsurnla cuáles hablan sido los principales 

trabajos realizados por la comisión desde diciembre de 1928. Dividió el escrito en tres 

apartados, el primero lo dedicó al ramo de migración. el segundo al de salubridad y el 

tercero al aduana!. 

En lo tocante a mtb'TaCión destacó que al turista se le había situado en un lugar 

preferente frente a otros pasajeros que abordaban los diversos medios de transporte. Se le 

beneficiaba con la expedición de una tarjeta especial que, de fonna sistemática expcdian 

las oficinas consulares de nuc:stn> país en el extranjero. Las solicitudes para obtener 

dichos documentos fueron excnta5 dd requisito de fotografi85 reduciendo los datos 

111 AGE, CMPT. Exp 41:!41-l<n<7'/l 3A. Amonio L R<>dnguez. -Lo que.., ha hecho C'l1 d pais en &Yo<- dc:I 
rurismo- McUoc> O F. J de julio de 19Z9. fot;o 1-J 
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necesarios para migración y estadlstica. En el mismo contexto, la expedición de las 

tarjetas cximlan a los turistas pegos extraordinarios, y les evitaban molestias burocráticas. 

También a los excursionistas se les extendieron ciertas facilidades: las compaAlas de 

tnmsportc, asociaciones y cámaras de comercio que organizaban las excursiones, 

realizaban un trámite común para todos los pasajeros. 

Era necesario determinar proc;isamcnte quienes dcbian cquipanusc al turista o 

excursionista (personas que viniesen al país por móviles cientlficos,. artísticos cte.) a dlas 

se les eximia del pago de impucsro del inmigrante. Asimismo, La comisión hizo 

su~ias para modificar la Ley de Migración a fin de establecer sanciones a quienes 

aprovecharan el carácter de turista o excursionista para ingresar al país con otras 

intenciones. 

En el ramo de salubridad, la CMPT dispuso que a los turistas y excursionistas 

sólo se les debla someter a n:visioncs de salubridad cuando parccicni.n sospechosos a los 

oficiales de migración. Además. se pcdla la cooperación de Consulados mexicanos., 

oficinas de turismo, fcrroca.rrilcs y empresas de transporte para dar a conocer a los 

turistas el código sanitario que pn:vcnia enfermedades transmisibles. Por Ultimo. dentro 

del tema de salud, se solicitó que las autoridades sanitarias previnieran la higiene de las 

principales ciudades que se consid~ centros turisticos. 

Con rcspc:cto a los rcquiSJlos aduanales, los ofictalcs de aduanas dcblan cuidar los 

equipajes de los turistas y cxcunionistas, asJ como revisarlos a una sola vez lo largo del 

trayecto. De igual modo, se previno csiablcccr oficinas especiales dentro de 1.,. estaciones 

de ferrocarril, cuya misión se limitaba sólo a revisar el equipaje de las categorías de 

migración mencionadas. Se estableció un criterio scncraJ. entre las dcpcndcncias 
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aduana.les. sobre cuáles eran los objetos personales que los turistas y excursionistas 

podfan llevar consigo sin necesidad de pagar impuestos. Con el fin de agilizar los 

lnirnitcs y prevenir cqwvocos. se redactaron listas que cxponlan cuáles eran los productos 

prohibidos. 

Como logros complementarios, el d1.1cumcnto también incorporó los trabajos de 

las Sccrctarlas de Agricultura., Hacienda y Guerra., a quienes les corrcspondla expedir los 

trámites y requisitos para los turistas cazadores que sallan adentrarse en nuestro territorio 

con un auto propio. Además. la Comisión se ellCafb'Ó de estudiar )05 requisitos que dcblan 

cumplir los ferrocarriles en su paso por la frontera. a fin de disminuir el tiempo del 

recorrido y agilizar las conexiones con los vagones estadounidcnscs. 

Las lineas del texto aludido nos permiten observar que el clima 

postn:volucionario exigía un cuidado especial sobre quienes ingresaban al pals. Por esta 

razón la CMPT buscaba las vías para que al turista se le dieran facilidades extraordinarias 

que lo motivaran a visitar México. 

Dentro de los legajos de la CMPT. cnconlrllmos el discurso pronunciado por el Sr. 

Rafael Jiméncz Ca.•;tro, Jefe del Departamento de Migr.ición. en la apertura de la 

Convención !>ro-Turismo que se celebró en Ta.mpico. Tamaulipas. el 27 de septiembre de 

1929.'" El documento trata sobre los beneficios de la industna del tunsmo y convoca a la 

iniciativa privada y al gobierno a tnlbajar para el desarrollo de este sector empresarial. 

El autor menciona tres beneficios fundamentales del turismo· el económico, el moral y el 

social. Con respecto al pnmero. reconoce sin duda alguna. las cuanti0585 cantidades 

monetarias recibid= anualmente por las corrientes turísticas en paises como Cuba. 

112 AGE. CMPT, Exp IV-612 6(42)(1 -Ddcuno Prommc:iado po< d Sr Doa Rafael Tm>éncz C&sm>. Jefe 
dd ~o de MignioOn en la apcrtun de la Coava>ción Pro-Turi>mo. de Tamp9co. Tamps. d 27 
de9epÓCmb<cdc l<>:?Q Folio 1-8 
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Alemania. Espafta. llalia. Suiza y Canadá. entre otras naciones. Sin embargo. considera 

que en el caso de México. la atracción de divisas no era el beneficio más valioso. aunque 

si el más atractivo para el erario público. debido a su contribución a la balanza de 

pagos111
• Dice Jiméncz: 

Necio seria mirw c:oo desdén la significación económica del turismo. y estoy muy lejos 

de tal actitud; pero si estoy profundamente convencido que nucstta patria ganará más coa 

el testimonio vcridico y sincero de los extn1njcros que ~te vcngmi. vean y 

obsc:rvc:n las alias vinudcs de nuesaro pueblo los csfucr.ros dd Gobierno ca pro del 

mejoramiento social. los progresos realizados en las ciudades y en los canpos po.- medio 

de la cultuna intcloc:tual y de la cultura fisica; [ ) este testimonio. cspoutáuco. sincero. 

vcridico. scri para nuestro México inc:om¡wablcmcnte más valimo que todos los 

millones que los turistas pudieran tra<n>os. Este tcsriJDoruo tornarll blllDCa a la roja 

leyenda de nucstnl ~lución fratricida y México no 5Cri más el México bMbaro. el 

México de Huilzilopochtli. sino el México de la n1Za de bronce: altiva,. llObria. 

hospitalaria. SOt'ladora y artista ccmo se muestra a través de la agricultura. el comcrcio y 

la industria. He aquJ. pues otra especie de beneficios del turismo: los de orden monJ. a 

los c:ualcs yo .signo el lugm- prcfcn:nte. 11
• 

En este sentido. el turismo debía ser un medio Jl'lB subir el prestigio de nuestro 

país frente al extranjero y 

haocr que se rcconozaa la 1mportancui de Mé.uco como peis rcspoasablc. llOlvcatc. que 

cnc:amina sus actividades por sen~ en donde el dcc:oro y la más alta honorabilidad son 

las guias. [ ... ) Procurar 111 ,;,.;111 de pc:n;onalidadcs c:rnincnh:s c:apmccs de hacer 

obsavacionc:s atinadas y de cxpr=ar fallos justicieros,. es más que una ~ una 

ncccsid:>d y por lo ini= una obhgación 11 > 

En este beneficio radicaba la urgencia de contrarrestar las c.a.lwnnias que se 

IU l.os twUus y los braceros lnCÚ:anos que inmisral>u ~ & ~ u.-- ,._..,.. UD 

imponame aliciente a la balanr.11 de pagos. ya que las divisas que mimo. imrodudan al pms fUeroa 
IUStÍlulos dd cacemc comcn:>o de cxpo<Uci6a. M.:>ises Gonzá1cz Navano. Lo. ~- at Mbdco y los 
~nt~/cr<run.JUV /1!:11-19:'0. Mb>co. El Colqpode Mé::<ia>. 1994 p.203. 
11• AGE. opat. Exp IV-ól:? 6(42)11 folio 2 y J 
11 • /.km. folio 6 
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haclan en contra de nuestro país. El n:sultado de este trabajo llevaría a México a afianzar 

su sitio en el concierto de naciones tal como lo habían procurado los gobiernos de nuestro 

pús desde el régimen porfiriano. 

En su discur.;o, Jiméncz Castro acentuó el beneficio social que se obtcndria a 

través del turismo. Esta industria ayudarla a estrechar la relación entre México y los 

Estados Unidos ya que, a consideración del autor, no eran aún naciones tan amigas como 

podrían serlo. Sin embargo, el encuentro entre las dos naciones estaba en un momento 

favorable con la pn:scncia del embajador Dwight Witney Morrow, a quien se refirió en 

los siguientes términos: 

Cuando el horizonte apm=ía más obscurecido y una tormcnia eslaba pr6xúna a 

dcsc::ncadc:narsc, '-ino a nosoiros un hombre. un embajador de amplia acci6a y de c:spiritu 

comprensivo y sincero. y no sólo no hubo tempestad sino que el sol resurgió 

esplcndorosmnente; después. fue el '@;uil.a solitmia. el con>DCI Cstos AuguslO Undbttgb 

(sic). qujcn vino a nuestro país en viaje inolvidable de buena voluntad. .. 116 

Habiendo expuesto lo anterior. consideró que los beneficios económicos 

favoreccrian a la nación; los beneficios morales a la nación en general y a determinadas 

regiones en panicular y los beneficios sociales favorecerían a dos o más naciones. Las 

palabras de este discurso proclamado en la convención de turismo, justificaban entonces 

que el Estado postrevoluc10nano apoyara el desarrollo de este ramo y lo integrara en su 

discurso oficial. El fomento de esta industria era consecuente con el progr.una de 

reconstrucción nacional que habla emprendido el general Ahraro Obregón. El turismo 

significabn una derrama económica en manos de empresas privadas y de poblaciones con 

atractivos turisticos. Además. contribula con la educación de los mexicanos. ya que es&os 

dcbian ser instruidos para mostrar las bellezas natura.les y culturales. a tin de y evitar la 

11
• '"""' folio 4 

------ ·---· __ . ,_,.,·,. 
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explotación desmedida de estos recursos. De igual modo, aclaró que era preciso 

- ... educar a nuestro público. habituarfo a considerar racionalmente la industria de los 

viajes de placcT. a fin de que no incurramos en el error de exagerar la explotación. 

matando en su origen una que pocdc ser verdadera fuente de riqUC2.a pana el país-.' 17 

Pa.nt concluir su discurso, Jiméncz Castro exhortó a los delegados de la CMPT a 

buscar. a través del turismo, el bien particular y el bien público. El carácter mixto de esta 

comisión propiciaba que los sectores públicos y privados fueran favorecidos por la 

industria del turismo y que éstos participaran por igual en promover para que awnentanm 

las corrientes de turistas que visitaran nuestro pals. 

La transformación de Comisión Mixta a Comisión Nacional renejó la 

centralización de las actividades económicas en el Estado. Sin embargo, los documentos 

hallados en los legajos de la et-rr. renejan que la intervención de la iniciativa privada 

representaba un peso importante en las labores de este organismo. A pesar de que era 

constante el argumento de que el turismo traería beneficios a todos los niveles nacionales. 

los intereses económicos volcados en el desarrollo de una infraestructuns turistica hacfan 

que los cmpn:sarios fueran los más insistentes en que las dcpcndencias gubernamentales 

brindaran su apoyo con la disminución de requisitos legales. 

Las atracciones de la mdustna turistica fueron tales que el Estado procuró regirlas 

bajo un marco legal que no amcnDZlllll su control sobre el movimiento del capital. Fue 

claro también que sin inversión de capital privado. el gobierno no podria echar a andar la 

industria del turismo, además. nx¡ucria de la experiencia de los hombres de negocios. A 

diferencia del porfirismo. los cmpn:sarios y políticos del México posm:..-olucionario 

estaban claramente divididos y fue nccCSMio recurrir de manera constante a medios 

117 ''*"' folio 6. 
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conciliadores. puesto que el desarrollo nacional depcndla en gran medida del mundo 

empresarial. Hacendados y hombres de negocios que hablan luchado en la Revolución, 

buscaron también asccndcr al poder. con lo que empresarios y políticos de la familia 

revolucionaria conformaron las nuevas clases altas de la sociedad. Aunque estaban 

celosos de los hombres de negocios de origen extranjero que hablan perdurado desde el 

régimen de Dlaz. aceptaron que rcqucrian de su conocimiento y experiencia para 

emprender acciones de tipo económico. Además.. el hábito de realizar viajes turísticos fue 

compartido por los grupos potentados de la sociedad mexicana. En este 5C11tido. el 

turismo fungió como coordenada para acercar sectores que se hablan enemistado tras el 

movimiento revolucionario. 
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4.2 Asociaciones Mixtas 

Como ya hemos mencionado en párrafos anteriores. los viajes de rccn::o accn:aron a los 

sectores público y privado. Por un lado, los altos clrculos de la sociedad adoptaron la 

costumbre de los viajes turistic:os dentro de la república y en ocasiones al extranjero. este 

hábito les ayudó a conocer las ventajas que traían consigo estos paseos. En ocasiones. los 

dos sectores citados. crearon asoc:iac:ioncs mixtas con el objetivo de fomentar la industria 

turística en México. Los empresarios aponaban su c:onoc:imiento sobre cómo emprender 

negocios lucrativos. mientras que los pollticos contribuían adquiriendo beneficios dentro 

de los mnrcos legales de la federación y hacían uso de sus relaciones para cabildear con 

otros funcionarios. a fin de que éstos otorgaran apoyo oficial al desarrollo de la industria 

turistica en nuestro pals. Estas asoc:iac:ioncs tenían también el sopone de la CMPT y más 

tarde de la C1'IT. 

Las asociaciones mixtas que integraban funcionarios públicos y miembros 

pn:>minc:ntes de la iniciativa privada. reflejaban el reencuentro entre ambos sectores. asl 

como la incorporación de políticos en el ámbito empresarial. Entre las comisiones mixtas 

que se fundaron en aquella época. a mediados de 1929. se fundó la Asociación México

Americann !>ro-Turismo Automovilístico.'•• organi,.~dJl por iniciativa del ~'Obierno 

federal. En ella se afiliaron delegados de las Secretarias de Estado de la Comisión de 

Caminos. CMPT y del Banco de México. El fin que pcnegula era el de impulsar el 

turismo en general y en particular el automo~ilistico. así c:omo ofrecer servicios para la 

atención de los turistas y propiciar -1as buenas relaciones y buen entendimiento entre los 

"ª AGN. !Uzno ~res. Fondo Emilóo Porr~ C'nl :?-30:?-ICM. I:? de agosto de 1929 
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pueblos-. 119 El presidente de esta asociación fue el General Abclardo L. Rodrigucz. quien 

argumentó que el crecimiento del turismo automovillstico beneficiaria directamente a la 

ampliación de la consi:rucción de carreteras mexicanas, por lo que el gobierno fcdcral 

debla otorgar todas las facilidades legales requeridas, para incrementar las visitll de 

aquellos que viajaban en su auto propio. •1U 

Los trabajos que se hicieron para incentivar el turismo, bajo la presidencia de 

Emilio Portes Gil. coincidieron con la Gran Depresión de 1929. Los estadounidenses 

visitaron México por diversos motivos; aquellos que mantuvieron grandes fortunas. 

viajaron por placer y en miras de sitios dónde invertir. otros encontraron en nuestro país 

un sitio para refugiarse temporalmente frente a la decepción asociru:ia con la sociedad de 

consumo y el crecimiento industrial. 

A pesar de que México también formaba palle del mercado internacional.. 

mantcnia otrns formas de relación social y del hombre con su historia. su cultura. la 

naturaleza y en particular con la tierra. Al sur del Río Bravo. adentrándose: en territorio 

mexicano, aún era posible encontrar sitios libres de las dinámicas consumistas que 

derivaron de la mayor cnsis económica que hasta la fecha h.abia vivido el capitalismo. 

Los turistas que vinieron durante los ai\<>s de la cnsis. contribuyeron al crecimiento del 

mercado de arte popular mexicano. Fueron consunudores de objetos de pn>ducción 

artesanal, asl como de obras de anistas mexicanos que retrataban en sus lienzos las -caras 

del México popular,- la riqucm natural de los colores. los frutos y los paisajes. 

1
" AGN, Ramo preAdcnes., Fondo Emolio Pones Gt1.. 2-l<r.-1~. l<n9 (af) Ak>ciacióa ~ 
Meúco-~ 
'"' AGN, it.... preAdcnes, Fondo Emilio Pon~ Gil, 144 17'M&/t9JO)I& de julio de 1910. Tdcgnma La 
asoc:iaOón Aulomo~ilistica ~1cxico-Amcric.ana 
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Frente a la crisis de 1929 y la ley de prohibición del alcohol en Estados Unidos., 

las ciudades del none del pals se convinieron en sitios frecuentados por los 

estadounidenses. quienes conscgulan tarjcta5 de identidad de rurista a fin de cruzar la 

fiontcnL Ciudades como Tijuana se convinieron en los llamados -centros de vicio- que 

respondieron a la demanda de -yjajcs relámpago- y de viajes turísticos en busca de 

centros de recrco. 121 La importancia de Tijuana creció como consc:cuc:ncia de un turismo 

estadounidense que buscaba sitios de tolerancia. Quienes tenlan intcrcscs en hoteles y 

centros nocturnos en la ciudad fronteriza del territorio ncxtc de Baja California. 

obtuvieron ganancias lucrativas de los negocios destinados a recibir turistas del vecino 

pa.ls del none. A pesar de que la construceión de casinos y hoteles en el Noreste de 

Méx.ico reflejaron modernidad e implicaron cuantiosas ganancias para hombres como 

Abelardo L Rodríguez, la imagen que los casinos proyectaron de nuestro país no fue 

fu.voruble. Algunas peliculas estadounidenses eligieron las cantinas y cenrros nocturnos 

de Tijuana como locación. de tal modo que en la panralla se mostr.lba un México con 

caníctcT de prostíbulo y hombres machistas armados con pistola. La consideración de 

que los casinos eran nocivos para la sociedad mexicana y contraproduccnrcs para su 

ima!,>en anre el mundo. ocasionó que. ai\os mas tarde. dwunre la pres1dcnc:i.a del general 

l.Azllro Oirdcnas. fueran prohibidos. E.su prohibición sigue vigente y a la focha gcncn1 

debarcs entre quienes se rehusan a que haya casinos en nuestro país. por considerarlos 

121 AGE. Turismo. Legajo IV/~SJ :'.(73-4<>}'-~ F..xp IV-16Q...J.4. l<n9. C.i.-.1 de Mé>Uco t:n Sao Amonio 
solici .. a mignocion que -F.sundo ¡><ohiboda la inmlgraci6a de indMduos de ~ ._. a territorio 
nacional. cRa medida 1C ha hecho extensiva a lo i&qlo de la fronl~ Cft tal fonna ab9okll&,. que DO -

pennile que nini¡Un ciudadana amcricano de a:&.a raza. - algunu bcras t:n viaje de roaeo a cua1quicn de 
las poblaciones fronlcrius mcUcanas. Se oolici<a que "" la pcrmila m.v- po< 41 ho<1'a ... illll~ -
1eni1orio c:cntnl Ot<><pndo fianza minima y oín ningUn ..-..quioiao 
E.sic documenlo moda la C<Urencia de la ~ r.a.I del gobicmo mcUc:ano fra11e a las ~ 
de raza negra. i.... sobatud del o6nsul meucano it'9 dirig;da a loo bft>c:6cioe econ6mK:oo que .., obceni- de 
los -viajes rdámpago- a los ccnttos de eva'"6a. sin ~. no abopt>a po< dcRchoa hummlOS que 
penniricran la incun>on de ~ al centro cid pais. dcbodo a que oc ~ como una raza impura. 



centros de mafia y evasión fiscal. y aquellos que los consideran una fucnle cnonnc de 

ingresos. 

Las ciudades mexicanas de la frontera Este, dc:sarrollaron negocios tuóst.ic:os 

dirigidos principalmente a cazadores o automovilistas que. junto con sus familias,. 

invcrtian su tiempo libre en las playas de Tamaulipas. De este modo. las distintas áreas 

gcográfic:as de México rcciblan a personas que viajaban motivadas por diversas raz.oncs. 

Se procuró que la propaganda turistica (que sirvió a la nación en genenal y a fortalecer la 

relación bilateral con Estados Unidos) mostrara un perfil de México que resultaba 

~exótico- para los extranjeros. Por esta razón. el territorio que en la época prehispánica 

fue Mcsoamérica. se convirtió en el foco de atención que mejor utilizó la publicidad 

turistica. Esta propaganda provino, en varias ocasiones. de la pcn:epción que tcnian los 

cstadounidcnscs sobre México. Respecto a esto, encontnunos docurncnto5 que indican lo 

siguiente: 

csmban equivocados quienes docian que en la América no cxistian positivas 

antigoodadcs, por lo que había que >-is.itar Babilonia o Egipto. 122 Sin embargo. basaaba 

con ir a sitios como Chic:hcuitzá donde se reconocía un.a raz.a industriosa que por no 

poseer annas de fuq:o fue sacrificada y esclavizada. ~mismo. se cnaltccia al gobierno 

mcxiC3nO. refiriéndose .-. que este ~ gobernado por jóvenes mestizos que se 

•n -En guias turistic:as y ensayo._ oc hablaba de Yueatán como d Eipp<o del NUC"O Mt.U>do ~ los 
edificios ~ como d ll.vnado ca>Zíllo de Chichcn iu.á ""' decía lo siguicme: •EJ Castillo! El 
sagrwlo de los sagrados de los mayu1 un templo en d cido que los~ al no oou..,.uidcx. l1anwroa 
~e un Castillo Sur¡rió como la -~ Jd homb<e. ..a ansias de alcanzar los MIC:n:tos cid 
uiWveno. ~ su minda hacia arnba por c:ncúna del ~ de la lllOIXXonia c:omplcu""Grqfory 
Muan. -n.e R.Nidlcs ofOur o.,..., E¡:;p1· Cenrury 107 1 No.-ant>a- J9"J, citado poc-: J.,._ Olea. op. aL 

p 160 U» ha.~ arqucd6jpoos que hubo en MeUoo ~ d aiP> XIX fuaon. en muchos ~ 
c:ncabczados por arqueólogos c:w.tranjctos como S)~ 11.toricy en la zona maya ~ DdJOdo a los 
par&mdros que Cllos tmi.an cid V>cju Mundo. AD intapcetacioJC>ea cid mundo p dliÍ>ipOiÜCO fueron a tnlWs 
de analogi&s con <difici.>s europa» En c::s1e ICl'lido. los nomb<-n que ae o<orgmoa a los ..-igicl11 
dc:scubic:nos solian ser paraldos a conceptos moden>c» curocem~ 



jactaban de su origen azteca y eran ellos mismos quienes habian hecho y sostenido 

la Revolución dur.mtc 100 .-ios. '" 

Dichas palabras. demostraban el interés estadounidense porque se reconociera c:I pasado 

mexicano como una gloriosa historia del continente americano. que podía competir con 

las civilizaciones madres del continente europeo. El turismo contribuía con WJ 

intcrc:ambio cultural que: ftul(;jonaba a los estadounidenses como anna para reforzar el 

poder de su fuerza en tt:rminos mWldialc:s. De igual modo. para el Nuevo Estado 

Mexicano. la difusión de la historia servia para que el potencial de la nación fuc2a 

reconocido ante -1os otros-. 

En esencia.. durante el gobierno de Emilio Pones Gil, el turismo fungió 

primordialmente como un medio para fonalcccr las relaciones de México con el 

c:Xlnlnjero. A pesar de ser WJ eje de convcrgenc:ia con el mundo empn:sarial. la c:rcac:ión 

de: una Comisión Mixta Pro-Turismo (má!i tarde Comisión Nacional de Turismo), reflejó 

la insistencia del Congreso en que el desarrollo económico debía ser custodiado por el 

Estado. Sin duda. el turismo requcria de un trabajo mixto, si bien su crecimiento como 

industria estaba en manos del capital privado, no podia actuar sin disposiciones legales y 

fue en ellas donde el gobierno afUU\7.Ó su papel como coordinador de los intcrescs 

privados. a fin de c:cnificar que éstos trabajaran en bc:ncfic10 de la n3Ción y no solamente 

para un bienestar pcu1icular. 

ID AGN, Ramo presidcnles. Fondo Emilóo Poneo Gil JIS/104 extracto n7. 6 de septicnil>tt de 1929. 
Coafcrc:nc:ia titulada ""El atraaivo de Méx>co" 'l'K' es> San Fr.nc:Uco Cahfomia d>cto d O.. Llnooin W111 
ante d San Frarcíxo Commonwealth Qui> Folio 126 
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V 

PLANEAR NO CUESTA NADA 

5.1 Cómo hacertos venir 

En el a6o de 1929. el Partido Nacional Revolucionario di.sc:cmió sobre quién debla sa el 

presidente constitucional de la República mexicana. Se buscó a un candjdato de caráctCT 

civil que no dallara la fortaleza de Plutarco Ellas Calles como Jefe Máximo de la 

Revolución y diera continuación a los proyectos de éste. El ingeniero Pascual Ortiz 

Rubio. quien c:nt embajadoc de México en Brasil. fue quien resultó electo presidente y 

tomó posesión como tal en el ailo de 1930. 

Durante su campaila electoral. en cuanto habla oportunidad de hacerlo. Pascual 

Ortiz Rubio mantuvo la promesa callista de otorgar ganantias a los capitalistas. 

productores y latifundistas. ,,. Asimismo. reiteró el objetivo de reactivar por completo las 

fuerzas de la cconomia a través del -esfuerzo y buena re-"} de todos los mexicanos que 

lograran suplantar la dependencia económica de las imporucioncs. Esto aludió a quienes 

tcnlan intereses en el fomento de la industria del turismo. puesto que dicho 5CCtoc" 

prometía la obtención de grandes =ntidadcs de divisas. 

La creación de la Comisión Nacional de Turismo en el ai\o de 1929. afian7..ó el 

sitio del turismo como parte de la politica oficial del gobicmo postn:volucionario. En los 

proycctoS de desarrollo turístico se imprimlan las cxpcaativ.u que buscaba el N~ 

U• Arnaldo Cót-doYa. npot. 199~. r 120 
,.. Pucual Oniz Rubio. Diocunos poliocoo. (•pi'"J. MCOCO. 19JO. c:i!MSo poc Arnaldo COrdova. kk.._ 
p 121. 
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Régimen para la reconstrucción del pals y para enfrenlar los efectos de la crisis mundial 

que detonó en octubre de 1929. 

El Estado mexicano adapcó medidas proteccionistas ante la gran dcprcsióa 

económica y se consolidó como rector del desarrollo económico. En respuesta a ésto. en 

1930. se redactó la wLey sobre plancación general de la República Mexicana-. En ella fue 

programado el desarrollo nacional sobre un marco juridieo e institucional con el 

propósito de modernizar al pals. elevar el nivel de vida de la población y tener un 

inventario de los recursos naturales y del patrimonio cuhura.I. a fin de poderlos 

aprovechar. '"' En este sentido. el desarrollo del turismo fue estimulado como una 

actividad económica que favorccla a la sociedad mexicana en su conjunto. La actividad 

turlstiea depcndla de promover los atractivos culturales y naturales como se estipulaba en 

la ley de plancación. En esta coyuntura. los interesados en proponer proyectos turlsticos 

encontraron una situación propicia que les permitió exponer diversas alternativas de 

desarrollo. 

Ortiz Rubio consideró que el movimiento social habla terminado y que México 

trabajaba por ~ un sitio entre los paises del mundo civilizado. Dentro de este 

marco. al ofrecer un clima templado. pnisaJCS pintorescos y acu~·idades de recreo. se 

generaba la expectativa de recibir a hombres de negoc ios y personas interesadas en la 

cultum.. que alimentaran distintos aspectos de la relación bilateral entre México y Estados 

Unidos. 

,,. Ono Gnnados Roldán,, R.ogdio Monlcmayoc. tt al. Má>co., 7$ aólo.s Jr ~ y_, 1. Máico, 
Fondo de Cultura Económic:a.. 1988. p 89 
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En la Lc:y de Migración se abrió la primera puerta para motivar las corrientes 

turisticas. El Congreso aprobó una nueva Lc:y de Migración en el ai\o de 1930. dentro de 

Ja cual la eatcgoria de turista recibió mayor atención. distinguiéndolo del inmigrante. 

Quedó estipulado que el turista era aquel cuyo móvil fuera un viaje de rccn:o; 127 

se le otorgaron concesiones de acuerdo a lo considerado por la Secretaria de 

Gobernación. Esta dependencia gubernamental. advcnfa que los intcrcsado5 no deblan 

tomar w:ntaja de dichos privilegios para entrar al país con fines distintos al de visitarlo de 

forma temporal',,. y. en caso de hacerlo, serian debidamente penalizados. ,..., Estos 

artlculos evidenciaron el temor del gobierno ante la posibilidad de que la creciente 

inmigración ilegal desestabilizara a la nación, ya que implicaba mayor compc1Cncia en la 

carente oferta laboral. Asimismo. el estado temla que entraran al país agitadores del 

movimiento anarquista o comunista. 

En lo referente a la inmigración se estableció la orden de inspección a los 

pasajeros de los trenes. autobuses y barcos. Fue especificado que. en primera instancia., 

tcndrian prioridad los repn:senta.ntes diplomáticos y consulares o comisionados of-.Ciales 

de México u otro país con el que existiera una relación bilateral. En segundo lugar serian 

registrados los mexicanos; en tercer ténmno turistas organizados o excursionistas. en 

cunno los turistas individuales, (quedando detrás de ellos otros transeúntes que viajaban 

por negocios menores) y en úlumo lugar los inmigrantes.'-"' En la Ley de Migración de 

1930, la definición de turista se redactó como un fin en si mismo. pocsto que ya no se 

""DO F. Lry Jr M~ Jr los /-::-.l.:>$ l,_ M<r><anos.. JO de ~o de 1930. capirulo IV. Alticulo 
37 La pcn••iz=ación implicaba d cobm de una cuou opccial y eran depon.iodos a., peis de""'--
,,. D O.F Ley de !\.{;¡¡ración de los F..stados Un.dos McUcanos,. 30 de ..,._., de 1930. c:apiu>k> lX. 
Articulo SB 
'" D O.F Ley de l\.figración de los E«aóoo Unidos Mexicanos. 30 de -o de !930, capilulo IX 
Articulo S9 
'"'o.ano Ot>aal. Reglamen!o de la Ley de Mtgraaon 1 .. de JUll"O de 1932 p 2 
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incluyeron a los artistas y viajeros comerciales como tales: la calegoria de turista se 

restringió en concreto a quienes viajaban con por un mero móvil recreativo. 

En el reglamento de la Ley de Migración publicado en 1932.111 se equiparo a los 

turistas con los excursionistas. Estos últimos estaban exentos de presentar formas 

individuales de identidad. Bastaba con que la compall.la de transportes o quien organizara 

la excursión. presentara una lista con los nombres de todos los que viajaban. asl como los 

boletos de entrada y salida del país y un comprobante de que los gastos de pcrmancncia 

de cada excursionista estaban ya cubiertos. Asl también, como excursionistas ingrcs3ban 

los turistas que trajeran auto propio, éstos deblan salir del pals en un plazo fijo. 

incluyendo al chofer y a la scrvidwnbn: que los acompaflara. 

El examen de admisión a turistas se hacia conforme a tres catcgorlas: a) Turistas 

organizados en grupo o excursionistas (cuando provenían de paises limltrofcs y sólo 

visitaban la frontera. no se les exigían identificaciones especiales. pero se les advertía que 

cstarian vigilados por autoridades de migración. atentas en revisar que dcjar31l México en 

el tiempo establecido, b)Turistas que viajaban en compalüa de sus familiares o con 

servidumbre. c)Turistas que viajaban solos. 

Por su parte, los consulados tcnlan la facultad de docwnentar a los extranjeros que 

viajaran a México como turistas o excursiomstas. Aquellos que. una vez dentro del 

territorio, pretendieran pcorrogar su estancia por más de los seis meses establecidos. 

tcndrian que solicitarlo ant.c:s del vencimiento del permiso. En tal caso, debian entregar un 

certificado de depósito de rcpauiac1ón. el cual se reintcgnaria al interesado cuando 

venciera el plazo reno~'lldo. De esta manera la Sccrctaria de Gobernación custodiabii el 

111 VC:uc en d apCndlce •la 1--0' Jr Ali~ de 1932 
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tránsito de inmigrantes, procurando impedir la ilegalidad, ya era necesario verificar que 

no fueran una competencia en la reducida oferta de empleos existente en la época 

A los artistas y cientJficos que visitaran México por menos de seis meses. se les 

expedía la carta de identidad 5-B con fotografias. que los exentaba del pago del impuesto 

del inmigrante y del arancel del equipaje. Sin embargo, los exponla a revisiones sanitarias 

y a Ja comprobación de solvencia económica.. La Decretarla de Gobernación tenia 

particular interés en certificar que éstos no atentaran contra el gobierno establecido, que 

no fueran anarquistas y que no aprovecharan su visita a México para incorporarse al 

Partido Comunista Mexicano fundado en 1919. A éste se afiliaron diversas 

personalidades entre las que destacan a Diego Rivera. Frida Kahlo. David Alfaro 

Siqueiros y José Clemente Oroz.co, entre otros. Sin embargo, los movimientos comunistas 

que se gestaron en nuestro país, tuvieron siempre un impacto directo en la relación de 

México con los Estados Unidos. Por la necesidad de entablar una relación amistosa con la 

potente nación de Noneamérica. los gobiernos mexicanos se vieron forzados a tomar 

medidas en relación con las filas comunistas. 

En el ai\o de 1926, durante la presidencia del general Calles. el gobierno 

mexicano dispuso establecer relaciones con la ex Unión Smriética. que designó a la 

seilora Kollontay como embajadora en nuestro pois.-Mientras dicha seilora se encontró al 

fiente de la delegación de la URSS nuestras relllCloncs con su país fueron en extremo 

cordiales y nunca se suscitó el menor motivo de distanciamiento con su Gobierno-. '"Sin 

embargo. en 1929. la diplomatica fue sustituida por el embajadoc Makar, a quien el 

presidente Emilio Pones Gil se refirió en los siguientes términos 

tn Emilio Portes Gil. npc-11 , p 387 
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era un bombn: sin gran cultura. poco conocedor de nuestro medio y de COC'lOS alcances 

inlelcctualcs. El fue. sin duda. el mayor responsable de que México rompiera en el mes 

de c:ncro de 1930, sus relaciones de amistad con la Rusia Soviética. 11
·
1 

A fina.les de los aftos veinte, la embajada rusa en México fungió como foco de 

encuentro del -fantasma comunista- en Centro y Norte América. -La legación sovética 

en México era un centro de inquietud polftica y de propaganda. Celebrándose en ella 

constantes reuniones de carácter polftico. a las que asistían. por invitación., muchos de 

nuestros nacionales, adiestrándose éstos en actos de agitación y mientras esto se hacia en 

nuestro tctritorio. en Moscú se desarrollaba una labor semejante que proyectada a 

naciones de Ewopa y América. dio por- resultado frecuentes atentados en contra de 

Embajadas y legaciones mexicanas_,,. Lo anterior ponía al gobierno mexicano en una 

situación frágil ante los juicios del imperialismo estadounidense. El entendimiento 

diplomático entre el gobierno postn:volucionario y el gobierno bolchevique de la Unión 

Soviética habla sido estrecho dunmtc los primeros ai'\os del restablecimiento de su 

relación. Ambos i:alses se identificaron con un movimiento revolucionario que luchaba 

por los derechos de las clases ttabajadol'lls. Sin embargo, el gobierno mexicano se vio 

presionado por los intereses estadounidenses y tendió hacia un cieno conservadurismo 

que lo llevó a clausurar las oficinas del Panido Comunista en México y vetó la edición 

del Machete, órgano publicitario de esta organi.z:nción. Aquel México que se levantó en 

armas con cstatuto5 en defensa del -proletariado-. en 1929. fue calificado por la Unión 

Soviética como un pals que apoyaba a la -burgucsi.a-. En la prensa de aquel pe.is. 

miembros del partido comunista. n:d.act.aban aniculos en contra del gobierno de México. 

al que se acusaba de repn:sor e imperialista. El repn:sc:ntante plenipotenciario de México 

'"Emalio Pones Gil, opat., p 386 
,,. Emi!N> Portn Gil ornt. p 38º 
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en Moscu. Jesús Silva Hcrzog. se quejó del espionaje de que era victima el pcts<>nal de la 

legación mexicana en aquel país. A esto se agregaban los ataques sistemáticos que. en las 

sesiones del Partido Comunista de Moscú,. se haclan al gobierno de México 

acusándolo de ser un insuumcnto del imperialismo mncricano y de la burguesía por d 

solo hecho de que no se permitía al poqudlo grupo llamado comunista. de la ciudad de 

México, cometer la serie de violencias y dcsócdcncs que a diario iotcnlaba llevar a c.bo 

en las calles y en las plazas por medio de mitines en que ""' prctendla alaCal" do a-. 

soez a altos funcionarios de la Fodc:rw:ióo. m 

El resultado final de las acusaciones y la presión del gobierno estadounidense al ejecutivo 

mexicano. conllevó al rompimiento de la relación diplomAtica con la URSS. 

La tendencia de los gobiernos del maximato'"' (1928-1934) fue hacia una faceta 

cada vez más conservadora que estuvo determinada por la relación con los Estados 

Unidos. No obstante. México se mantuvo finne en defender a otros pueblos como el 

nicaragOcnsc frente a la intcrvcnción estadounidense. que también amenazaba a nuestro 

pafs. A mediados de 1929. el Presidente Emilio Portes Gil ofreció asilo polltico al 

nicaragOcnsc César Augusto Sandino. A pesar de que ésto implicó el enfrentamiento con 

el gobierno de la Casa Blanca. Portes Gil hizo respetar la -Doctrina Carranz.a- que 

postula el acercamiento con las repúblicas hispanoamericanas. en especial con 

Centroamérica. y abrió la frontera sur del pals al líder nicaragüense. El nuevo régimen 

vivla un periodo de contradicciones como consecuencia de la necesidad de lidiar entre la 

bandera revolucionaria y un pa.Js que necesitaba rehabilitarse a costa del capital y la 

amistad con los estadounidenses. 

'"Emilio Pones Gil.._..,,. p 393 . 
... El periodo histOOco CXJmpn:r1dido entre kn &!los de 19211 y 1934 ha A<lo nombr.do -d maximuo-. 
debido a que a pesar de la allcirnancia praidcDcial. d Jáe Máximo de la R....-oluóOn; d ~ Piulara> 
Eliu Calles.. fue quien se mantuvo como la cabcu bdcr de las ~ políticu y ~ de la 
nación 
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En 1931. nuestro país fue aceptado como miembro de -La liga de las Naciones-. 

organismo creado al término de la Primera Guerra Mundial, con el fin de mediar los 

conflictos entre los países miembros. México se incorporó como nación estable y obtuvo 

un sitio entre los paises del mundo moderno. Nuestro país hizo hincapié en el 

compromiso de mantener el dcn:cho y el respeto a la sobcrania nacional y a la 

autodeterminación de los pucbl05. 

La integración de México en el mapa de las -naciones civilizadas- lo sdlaló como 

un lugar confiable para quienes deseaban invertir el tiempo de ocio en viajes turístiC05 a 

paises exóticos como el nuestro. Con estos viajes. el gobierno mexicano consideró que se 

podría entablar un nuevo diálogo internacional por la vía del encuentro cordial entre 

individuos. En este contexto, la inici11tiva privada panicipó con el estado en promover las 

riquezas naturales y los atractivos culturales de la nación que eran interesantes ante la 

mirada de los extranjeros originarios de paises desarrollados, en especifico de los Estados 

Unidos. Se publicaron artlculos como el que citamos a contmuación, cuya intención fue 

promo,·er un México turistico: 

La idea de 'ujar corno manera de pas:1r l:u vacaciones ha progresado rápidamente del 

simple d~ de dcscanur c:ontcmplando bellos p11nonunas ntle'·os. Nuestros padres se 

c:onlcntaban con pasar sus ''ac30ones en tranquilidad y holganns en un ambiente de 

quietud, )'ª fucra entre rnonbñas o lagos o bien a la orilla del mar calmado o 

tempestuoso Pero sus hijos qwcn:n mucho más Sus '\"13Jn y sus rccomdos deben tener 

un fuerte sabor de •n·cntura. Por ello en el pn>gnuna del turismo las davc:r.uoncs y 

attactivos ''llriados c:onsnruycn una parte tan ampocunte como la bunuo comida. la belleza 

de los :Un:dcdorcs )' del dUI13 agr.>dablc Y los atr=t1vos y dn,·e.rsioncs que se 

ofrecen hoy día abarcan toda l.s gama de depones y aventuras modernas 1
l7 

UI' 4 de agosto de 1931. EL UNIVERSAL, - Ducuno del <Jcn,nae de La 06ana de T""-'o NJlcional de la 
Asosiacion ~de Auaomovilisus-. Elmer Jenbns. en d prosnuna de -..000 de turumo pan las 
naciones de PanamCnc:.a. 
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Se propuso que sccn:tarfas de estado y hombres de negocios de ernpresas 

marítimas. ferroviarias y aéreas, industriales hosteleros y comerciantes. enviaran 

propaganda turística a los consulados, asl como colecciones fotográficas de las 

principales riquezas arquitectónicas de las distintas regiones del paJsu• 

En el reglamento de la Ley de Migración. se otablcció que las oficinas 

diplomáticas de México en el exterior dcblan realizar conferencias públicas y periódicas 

con el fin de publicarse en los medios locales de comunicación. La propaganda que se 

les enviara a los cónsules debla ser repartida en las cámaras de Comercio y asociaciones 

de turismo que se encargaran de preparar excursiones"~ 

Las empresas ferroviarias repararon en la importancia que tcnía el turismo como 

medio para impul.sar el patrimonio de los ferrocamles. asi como el beneficio que esto 

traerla al desarrollo regional del pelis. Las empresas ferrocarrileras atravesaban por una 

fuerte crisis en la que hablan caldo desde el periodo de la fase armada de la Revolución 

Mexicana. Sin embargo. este medio de transpone sci,'llía funcionando como eje vertebral 

de los medios de comunicación. A pesar de que se redujo notablemcnlC el número de 

pasajeros que abordaban los trenes. los empresarios ferrocarrileros. nacionales y 

extranjeros. apost:iron al turismo como una eruta que ayudarla a su recuperación.,..., La 

Compañia cst:idoumdensc de fcrrocamles Míssouri Pac1fic entabló :icucn:los con los 

"ª AGN. R.mo p.-csidcnlcs. Fondo Pucu&I Ortiz Rubio. 144-214 5-( 1911) 6 de nw<U> de 193 1 
1~0.F. Poder E,co.rtiYO. Sc=<Uria de Gobanación. 14 de junio de 1912. Rq¡lamcuto de la Ley de 
J\.tignción. Articulo Sl-ll p 6 
, .. En 1929, ooincidicndo oca la crución dc la Comisaon Nacional de TwUmc>. se nombró una oomUión 
pano dctc:nninm- loo paos a _.;, en la reforma dd siszcma f~ mexicano Se - mcdidu 
como la n>duoción del pcnonaJ._ lo que lk-.'6 a un ¡tran dcocontento al(re loo tr1lbajado<a de cs&e medio de 
transpone., que en oc:ncia oon.cn-abe las mismas W-. que ae ~ dutantc d rq¡imal ~
En 1933 las OO<>doouca «OnÓmiCas mtjonton )" con dio disn>inuyo noc~c la tcnsi6a aan: la 
empresa de Fcnocarrilcs Naaon&la de MéxX>o y ri >md>caro. ~ su situación oq¡uia socndo muy chfic:i1 
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hoteles para vender viajes organizados que contemplaran todas las nccc$idadcs del 

turista. Los fc:rrocarriles competían con el creciente uso del automóvil y los autobuses. 

Los turistas CD los Estados Unidos se dividen en 2. los que viajan por 111110 y el que viaja 

CD fcnocatril. avión o vapor. A México el auto sólo es común hasta MontcrTcy debido a 

que no ha sido concluida la carn:tc::B de Lan:do a la ciudad de Méx.ico. por lo que para 

llegar a la ciudad de México, el único medio es el Fcrrocmrril141
. 

Para tomar ventaja de lo anterior, las empresas de ferrocarriles recurrieron a. nuevos 

medios de propaganda para promover los viajes turisticos y vender más pasajes de 

primera clase. Con la consigna de combatir competencias y aumentar los ingresos, las 

lineas ferroviarias. invirtieron en pcomovcr sitios que siempre se hablan ignorado y que 

podían ser valiosos centros de atracción turística. Sus campai\as sei\alaron que los 

caminos eran seguros y México cnt el mejor lugar para descansar. "'venid a este país a 

descansar del cuerpo y del esplritu; venid a disfrutar de las delicias de un clima 

maravilloso, de la vista de un rnagnJfico panorama y de la hospitalidad de su pueblo-.••• 

México parcela responder por completo a la necesidad turística de encontrar 

espacios completamente distintos a los de la rutina cotidiana. El párrafo citado a 

continuación proyecta la imagen que se quería moslnlr de nuestro país corno un lugar 

perfecto JX1nl los viajes de recn:o. 

En c:su época de carrctcrns y automóviles. de tunsmo y deportes. iodos los que ticnc:a 

Ucmpo disponible. los que cuentan con •·a.::x1one-. de pnmavcra.. 1n1tan de ap«>•-cchartas 

para 5USlrnCr"SC de la rutina del trnhaJO cotuiumo. buscan una agndablc tregua 11 sus 

flltigas di.Arias. pnx:uran fonificar su cuerpo con el CJCfCtCIO y el dcscmi.10. El tiempo 

gastado en las montaJlas, en la pl11ya. en los campos o pescando en las orillas de un rio. 

proporciona un plaocr que a todos nos complace !.':O:r.ar en toda su cxtcnsJón y qoc 

141 AGN, ramo prcoidcatcs.. Fondo Pucual Ortiz Rub;o, E.:p 1"4-SOQ4 C.ampal\a de Prop.g.uida ca d 
New Y O<tr. Time para at.--- rurisu> americanos a Mcú:o 
,., -~ ~-. FERJtONAU;S. Tomo 1 "º ... JU'*' 1930 p 21-23. Coronel e D Hiela., 
Rcproent.antc del Presidente Ejccutn'O de las UDC&S J\.f!uoun Paof>c 
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espaanos con ansia anticipada. Unas pcqudlas vacacionc:s significan d at.ndono de las 

diarias molestias de la ciudad. y por ello buscan. al salir. un cambio completo de 
CSCCIUlt.CJ 

La Sccn:taria de Hacienda y Crédito Público. permitió que a bordo de los trenes. 

y en las estaciones de Monterrey y Colonia. se establecieran oficinas de revisión aduana! 

que daban prioridad al equipaje de los turistas. etiquetando sólo aquellos que excedieran 

su equipaje o portaran objetos no regularizados. 144 En los reglamentos aduanalcs se 

dcfinla el tipo de objetos que podla cargar un turista. como equipaje: 

l. La ropa de uso personal (siempre que no fuera excesiva). 

11. Objetos que el turista llevara puestos: joyas. reloj. cadena. botones. bastón. 

~saracofs-. 1 o 2 armas con sus accesorios y 100 cartuchos si las annas c:nan de 

fuego.'º 

llL Instrumentos o herramientas indispensables parn la labor de la pcnona. No se 

comprenden en la franquicia pianos. órganos. ni material para laboratorios. 

IV. 100 puros. 40 cajetillas de cigarros y Y. mg. de rapé o tabaco de mascar (si los 

pasajeros fueran adultos) 

V. Libros US3dos 

VI. Petacas, baüles y velices. que usualmente sirven de envase a los equipajes.•-

En la ~-ista F<·rronafe.•. órgano publicitario de la Compailia de Ferrocarriles 

Nacionales de México. encontramos algunos anlculos que insistlan en la necesidad 

••• -C<>n>ejoo a los Turist&s por O. ~-el de la Garza Rrito. Supcrvioor General de los ~ 
Sanitarios- en FERRONALE.S. no'-.cmb<~ de 1931, Tomo 2. No 11 p JJ,H 
,., AGE Comis>ón Ma.La-pn>- turismo. IV-301-47, ::?J de abnl 19::?9, -Mcrnoc.ndum de la Dirección 
~de Aduanas-
,., No cncontnmos rcfcrcnoa que estipule que bpo de armas de fuq¡o cnn las que fueron ~ DO 

obstante resulta ennlllo que éslas .., hayan pcnnstido. puesao que se vNia en medJo dd tanor de 
~osar....so. 
, .. AGE. Tunsmo. Comuoon Naoonal Pro-Tunsmo l..cgajo lV-301-47, Aniculo 224 de la Ordenanza 
Gcncr al de Aduaaa>., 9 de M>f ~ de 1929 
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nacional de fomentar el turismo. En este sentido, durante toda la década de 1920, las 

empresas ferroviarias fueron sensibles al incremento de pasajeros cuyo fin eran los viajes 

de placer. La respuesta incisiva que dieron a este fenómeno social. polltico y económico. 

no fue sino hasta el inicio de los años treinta. 

Si cspamnos que haya turismo, es indispensable que tomemos primcramc:ntc la fua1c 

resolución de dedicamos en cuerpo y alma a contribuir con todo nuc:stro empdlo y a 

prestar toda nuestra cooperación para conseguirlo. La ooopc:ración debe 5Ct' sin 

oortapísas, pcnnancnte y sosrenida. por tiempo dcrenninado, sino J>Sll todo ticmpo;(sic) 

el turismo crece y crece y sus beneficios van acumulándose con el tiempo147 

El ferrocarril se mantuvo como el principal medio de transporte de los turistas, era 

el medio más seguro y económico para viajar y el unico que comunicaba de fonna directa 

al centro del pals con ciudades estadounidenses o con los puertos a donde llegaban los 

turistas que venian por barco de Europa. Sin embargo, a finales de la década de los 

veinte, el automóvil ya era un medio común de transpone en Estados Unidos y algunos 

turistas cruzaban la frontera en su auto panicular. 

Las lineas Je/ Musour1 Pacific efectuaban el enlace entre Nueva York. Chicago, 

SL Louis Missouri. la frontera de nuestro país y Estación de Colonia (donde actualmente 

se construye el Hotel Hilton. que se promociona ut1hzando la bandera del valor histórico 

de esa zona del país). Estas enviaban repones y solicitudes al gobierno mexicano para 

incrementar las visitas turist1cas al e.entro de Mé>.1co. Dicha compañía estadounidense, 

emitia ediciones de propaganda en inglés, tales como -Abramos los OJOS ante las 

oportunidades que nos ofrecen nuestros ~·ccinos-•u En esta edición se sc!\alaban 

"'"-NucstTOS ~-. FERRONALES. Tomo 1 No c.. junio 1930 p2t-Z3. C0<ond CD Hicks. 
Reprcxntantc del Prcsidcnrc Ejecutivo de las l..mcas Mi~ Pacillc 
, .. AGN. llamo presódcntcs. Pascual Oniz Rubio. t4412SSt(l930) 12 de marzo de t930 l'Topoganda SWU
MéxK:o J\.tisoouri Pllcific La Misoouri Pacific RadroAd Company esnu una casa a P....:ual Oniz Rubio 
donde le asq¡ura su inlcn!s por e:olalx>nr con la República rDe1>CaNI emitiendo un tjanplar de 
publicaciones oob<e Mcxico. -Ld us Open our r)"C5 to our opportunrtics ~ d<'Cw -
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atracciones turisticas cuya finalidad era la de entablar relaciones comerciales entre los 

dos palscs. La Compoi\la del Müsouri Pactfic S.A. del New Yor.l- Centrol l.ine.s abrió una 

oficina en la ciudad de Mexico destinada a promover el turismo. Asimismo. se convocó a 

una convención entre ferrocarrileros. con el propósito de entablar pláticas entre la 

empresa del Mi.s.souri Poctjic ROJ/rood Compony y las Lineas Nacwnole.s de Mbico. a 

fin de discutir las bases sobre las que debla inducil"SC el turismo."~ 

Los fcrrocanilcs ofrcclan la posibilidad de mantener contacto con las ciudades a 

través de los telégrafos. de este modo. desde los trenes se podían concertar tanto negocios 

como conservar un enlace con los familiares. Se autorizó que arriba de los trenes se 

llevaran a cabo los trámites aduanales y migratorios. para reducir los tiempos y agilizar 

los viajes. Los oficiales de migmción reciblan para tal efecto un entrenamiento especial 

pan1 ser atentos con los turistas y otorgarles las comodidades necesarias. Esta educación 

servicial rcprcscntaba. en cierta medida. la preocupación por no alejar el capital que 

generaban todos los aspectos de la industria del turismo y el atan de mantener una buena 

imagen frente al exterior. De acuerdo con lo anterior. nos atrevemos a intcrpn:tar que los 

viajes de recreo habían sido siempre costumbres ele las clases altas de la sociedad 

viajaban rodeadas de todas las comodidades. A pesar de que el turismo se masificó. 

conservó el carácter suntuoso que tcnian los viajes desde los tiempos clásicos. En las 

décadas de 1920 y 1930. el turista pn:tendió rodcal"SC de las comodidades que reflejaban 

la vida moderna. 

•• AGN. Ramo presidenta. Fondo Pucua1 Oniz !Wbio. 14412SSl(l9}0). 1 de ..-z.o de 1910. Envia cana 
C.D. Hicb. ~e de las lineas del M,_, Pan.fk Ra"""-1 c._,..,_.. al prcsidc:nk Oniz Rubio 
AJ Aba- oobre d inlcrés que ta>ia d pn:sidcale poc daalTollar la industria del turismo en l\.tc.óco. c::rMó "" 
mcmonndum que incluia los eslUcn:os _.. mojo<v los :ocnicios de trenes de pasa¡cros .. la auac:ción 
turistica a MCUco 
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En agosto de 1929 fue organizada., por iniciativa del Gobierno Federal. la 

Asociación Automovilística México-Americana. Su objetivo era impulsar el turismo e 

incrementar las divisas de este sector, mismas que podian invertirse en la constJucción de 

carreteras. La integraron delegados de las Secretarias de Estado. Comisión de Caminos. 

Comisión Pre>-turismo y el Banco de México, entre otros. Esta solicitó a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público que le fuera autorizado expedir permisos y otorgar fianzas 

para Jos automovilistas estadounidenses. 

Con la premisa de considerar ~el turismo como el n:cwso del porvenir de 

México-. se formó la Asociación Automovilistica Azteca en 1930'"°. Para coordinar 

labores pro-turismo que anteriormente se realizaban de manera aislada.. fomentarla. en 

primer término, el rurismo automovilistico y sucesivamente el ferroviario. el maritimo y 

el aéreo. 

La Asociación expuso la necesidad de organizar excursiones a la República 

Mexicana desde: los EstAdos Unidos. Para dicho efecto, se realizaron conferencias 

atractivas que eran ilustradas por el cinematógrafo, o transmitidas por la radio. En 

ocasiones tarnbien d1stnbuyeron propag:tnda a tra'-és de guías, folletos. revistas y 

anuncios en la prensa. Abrieron ofic1n:i.s generales en la ciudad de Mexico y sucursales 

en los pnnc1pales puntos fronteriz.os y pucnos Estas propuestas no estuvieron limitadas 

a dicha asociación ya que a la prcs1denc1:1 umb1en llegaron documentos como el que 

reproduzco. en facsimil. 3 contmu:ic1ón: 

,,.AGN, Ramo prcsidcnlcs, Fondo Pascual Oniz Rubio,144 1794&'1930, 18 de _;..i;o de 1930, 1c:iesr
que envió la A5ociación AutomoWistica Mcúco -Amc-ncana al presidente. 



Scaor Ingeniero 

Pascual Ortiz Rubio 
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S de noviembre de 1930 

E.su Compañla(mcxicana) coa su deseo de ooopcrar en la noble y p8lriótica labor 

desarrollada por el Gobierno que USlcd dignamcnre preside; ha dispuesto dar a conoctt 

por medio de Rcvis"15 Cincmatognlficas que se exhibirán dentro del rcrrirorio nacional y 

fucni de él. algunos trabajos que cncaminc:n a ayudar a la campalla Pro-Turismo. pues 

estas Revistas llevarán tirulos en cspallol y en inglés. previa la sanción de las 

Auroridadcs. 

Corno nuestra labor es noble a la•= que será una propaganda gnlfica de lo que 

es México. sus Autondad=. sus principales edificios. p.ucos. lugares históricos. vías de 

comwUcación. industnas. etc . daremos con ello a c.onoccrlo hasta a los mismos 

compatriotas que se encuentren en el cxtnUljcro. porque a decir •-ctdad. hay muchos 

mexicanos que aun radJcados dentro del territorio nac.onal no lo conocen. 

Nuestra mira no es solamente tomar Re..-ista del Distrito Federal, sino de todas las 

Entidades de la República y dado el fin que nos proponemos. rogamos a USlcd 

n:spcruosamcnte. nos impana >u ayud3 moral a efecto de 11.,...,... a cabo mejor éxito 

nuestra anprcsa.. ordenando a las autoridades COCTnpondJc:ntcs.. no~ presten f.aalidadcs para 

ello 

Nos hemos pcnn111du duigimos a usted en esta fonna, sabidos de que sus 

múltiples ocupaciones le restan todo t1ctnpo p;sra atendemos pcnooalrnenre en su 

despacho 

Muy respetuosamente 

Mé.,ico Monwncntal Films 

Gcn::ntc. 1 
'

1 

"' AGN. ramo p.-csidenlcs. Fondo Pucua1 Ortiz Rllbio, Exp 1441104 Folio 1)32-4. C-U que ca"'6 al 
PrcsidcDle Pascual Ortiz R.ubóo d Gcrc-ntr de la empresa México Moaumcaul rilms., MC:>cico D.F. S de 
no-ñcmbrc ck 1 QJ-0 

.·.· 
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La Asociación Automovilística Azteca solicitó que la dependencia oficial 

apropiada. le otorgara unn subvención mensual de $3,000.00 pesos, para atender y 

promover los servicios del turismo. Advertían que esta cantidad se invertiría en el 

establecimiento, Ja organización y el mantenimiento de las oficinas gcncrales de la 

compai\ía. en los gastos de propaganda y conferencias impartidas en el extranjero, 

preferentemente en Estados Unidos. Criticaron, calificándola de -raqultica-. la acción de 

la CNT dependiente de la Secretaría de Gobernación. que g¡¡staba de modo absurdo un 

cuerpo de empicados limitado a proporcionar datos aislados a solicitud del turist:i. Igual 

de inútil consideraban la pt"Opaganda desordenada que imprimian otras dependencias 

oficiales. Por esta razón sugerían que el gobierno delegara las labores del fomento al 

turismo en esta Asociación privada. Con dichos comentarios, se evidenció que el impulso 

a esta industria dependía de la experiencia y el capita.I del ámbito empn:sarial. Micntnls 

que el gobierno justificó su participación a través del apoyo legal que ofrccia aJ buen 

fWlCionarnicnto de este sector. 
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5.2 Centros de recreo 

Durante los primeros tres ailos de la década de 1930. el gobierno argumentó su apoyo a la 

iniciativa privada porque fomentaba el turismo como una vfa para enfrentar los efectos 

de la crisis mundial de 1929 y los dailos económicos de la Revolución. Se puso énfasis 

en que el turismo apoyaba la rehabilitación nacional a partir de que se generaban nuevos 

empleos para la construcción de centros de recreo y medios de comunicación. As! 

también. quienes impulsaron las labores en pro del turismo auxiliaban promoviendo la 

imagen de un México pacifico y con amplias oportunidades para invertir. La iniciativa 

privada consideró que el turismo debla fomentarse mediante una labor conjunta entre 

empresas de transporte. hoteleros. restaurant.eros. rotarios y dependencias 

gubernamentales. 

La participación de los rotarios para sugerir y promover el turismo a México fue 

esencial. Después de In Primera Guerra Mundial. se formó el Club de Rotarios 

lntcrnacion.al como expresión de nuevas formas de enu:ndimienlo entre las naciones. Esta 

orwioización estuvo compuesta por miembros de los grupos económicos acomodados de 

diversas partes del mundo Cada país que integró el Club tuvo una organización paralela 

que se encontraba representada a m~·el local con el lema de ··servicio no egoísmo-"2
. 

Los rotarios se asociaron, csccnc1almcn1e. con un fin s.oc1al, su objetivo fue el de 

propiciar un accrcrunienro entre hombres de negocios de lodo el mundo y cultivar la 

amistad de SlL~ miembros por medio de diversos actos sociales. En el caso de Mé:oco. los 

rotarios aseguraron que no intcrvcndrian en política. pero creían que par.a alentar el 

''' AGN. DmO pre»da1'cs, Fondo Ob<q,¡on-C&!Jcs. 104-r-lbC-44. 9 de ""'Y<> de 1923 
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desarrollo. era necesario realizar un trabajo conjunto a nivel federal. estatal y municipal. 

Como una organización empresarial, estaban interesados en el desarrollo industrial y 

comercial. Quienes representaron a México en el Club de Rotarios Internacional, tomaron 

ventaja de este espacio como un medio para proyectar una imagen favorable de la nación 

posrevolucionaria. ya que tenian el propósito de ayudar a promover las ventajas de 

inversión en nuestro pa.is. Los rotarios tarnbien lnlbajaron por la imagen de México 

buscando con ello que nuestro pais tuviera un sitio entre ouas naciones. para lo cual. 

solicitaron que el gobierno mexicano les donara una bandera oficial. la cual izaron junto a 

las de otros países. Reiteraban al gobierno mexicano que su labor no era polltica. pues su 

trabajo estaba encaminado hacia la -inquebrantable fe que tenia el Club de rotarios en el 

porvenir de México y el sincero entusiasmo de servir al pals"' . .,, 

Dentro de sus actividades. incluyeron la realización de vtaJCS turisticos. El hecho 

de pencncccr al ámbito cmpccsarial. les permitió vislumbrar el des.arrollo de esta 

industria. no sólo por la inversión en la estructura de scrv1c1os sano también como un 

medio para n=rcar a los capitalistas de diversas panes del mundo. Los rotarios tenían 

rcpn:scntantcs en las Comisiones Mixta-Pro-Tunsmo y Nacio=I de Tunsmo''"', asl como 

en di•-crsa.s asociaciones a fa•·or del desarrollo turist1co Tanto Jos rol.anos como las 

labores que llevaron a cabo para estimular el tunsmo. funcionaron al proyecto del nuevo 

Estado, ya que fueron importantes promotores en el proceso de meJOrar Ja imagen de 

nuestro país a nivel internacional.•» 

UJ Loe. CtL 

,,. Diario 06c:iaJ. Órgano dd ~ Corutilucional de Lo> Esudos L'nidcn ~I~ Poder~ 
Sccn:uria de Gobanaci6n. ~o de la Ley ~ de la Comisooa Nacional de Tunomo. 10 de 
febrero de 19 30 Aruc:uk> 2. incito a 
"' AGN. Rmno prcs;dcnrcs. Fondo Emilio Pones Gil. Exp 31 ~. 20 de agosto de 192'> 



118 

Por otra pane. se consolidó la compailia Turismo Mexicano S.A 1"'. que solicitó 

al presidente su autorización para llevar a cabo un proyecto en el que fueran activas todas 

las fucr.ms vivas del pals. para lo cual proponla: a)divulgar en todos sus aspectos el 

conocimiento de la República Mexicana., fomentando para ello la publicación de gulas. 

catálogos. anuncios literarios. etc. dentro y fuera de nuestra petri~ b) provocar y 

estimular cuantas iniciativas tendieran a mejorar el turismo en México; c)cstimular el 

desarrollo de la Industria hotelera. procurando la fundación de una escuela para formar 

técnicos especialistas en esta materia. asl como en materia de turismo; d)Construir en la 

ciudad de México un hotel adecuado. con campos para depones y con capacidad de 

alrededor de mil cuanos para el alojamiento cómodo y confonable de los visitantes. asl 

como levantar hoteles en las principales ciudades de la RepUblica mexicana que 

interesaran al turista; e)construir centros de turismo para proporcionar albergue cómodo y 

barato a los viajeros a lo largo de los caminos carreteros de Larcdo a la ciudad de 

México. de ésta al pucno de Acapulco, otras dos que fueran hacia Guadalajara y otra a 

Vct"aCCUZ. de 11.iatamoros a Mazatlán, de Matamoros a Guadalajara y a Chamela. una 

playa en la costa de Jahsco. g)Construir un centro de turismo en el Parque Naciona del 

~El dcsieno de los Leones .. con todos los atractivos. h)Apoyar todo aquello que tendiera 

al má5 amplio fomento y desarrollo del tunsmo nacional y extranjero. celebnsr conuatos 

y realizar operaciones de comercio que se relacionaran directa o indircctruncntc con la 

sociedad. al igual que prop1cia.r en México y en el extranjero. un mejor y más amplio 

1'° AGN. IUmo prcsidcnlcs. Fondo Pucua1 Ortiz Ruboo. Exp 144 9S77 (1930) julio de 1930. Cana de la 
Compmllia mexicana de turismo dirig;da al ~" 
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conocimiento de nuestro país. de sus pn>ductos y bellezas culturales. natwales e 

históricas. 01 

En esta propuesta se imprimían los objetivos de reconstrucción nacional del 

Nuevo Estado Mexicano, puesto que buscaba integrar los valores nacionales. impartir una 

educación técnica. estimular las actividades mercantiles e industriales. En conjunto. era 

una pcopucsta que disolvía la dicotomia entre el México moderno y el tradicional. al 

tiempo que pretendía llevar el turismo como medio para desarrollar ouas zonas del pals. 

puesto que dichas acciones bcncficiarl.an a regiones en especifico y a la nación en su 

conjunto. 

El empresario Ritz Carlton sugirió construir un hotel en la ciudad de México. el 

primero de mil habitaciones con baño y espacios destinados a actividades sociales como 

los salones de baile.•>• Para impulsar tratos comerciales se apostó a invertir en una 

infraestructura hotelc:ra. " 9 Los hoteles jugaron un papel central en la reunión de pollticos 

y comerciantes mexicanos o cxtnmjc:rus. Para los tunstas cxtnlJljeros. -el hoter 

rcprcscntaba un certificado de higiene y confon; a ellos 1arnbien acudían las altas esferas 

de la sociedad mc.'<icana como una practica de recreo. para alguna reunión política o 

empresarial. o para celebrar fiestas y banquetes organizados con el lujo y ventajas de la 

modernidad. 

Los hoteles. fonda!!i y restaurantes fueron SUJclOS al rcgl.3rncn1os de sanidad y 

policía para establecer la cantidad que debían pagar. U>sJuei,'05 y las d1vcn1ones públicas 

fueron 1arnbién sometidas a refonnas de impuestos. Sobre estas rcfonnas a.rancclarias. en 

'" AGN. Ramo presOdenrcs. Fondo Paxual Oniz Rubio. Exp 1-M 9577( 19301 de ¡uh<> de 1930, C....u de la 
C~ Meucana de Turismo duig;da al l'rn>dnuc 
'°'AGN, Ramo prcs>dcotcs. Fondo PUCUAI Oniz Rubio. Exp 14-41104 ( 1930). JO deJW>io de 19.JO 
... AGN. Ramo prcsidenlcs. raxuai Oniz Rubio. 1~77 (1930). e_,_. dd Con....i Gene.al de MbXo .... 
Nueva York dirigjda al Presidente Pascual Onu Rubio d 15 de octubre de 1., .JO 
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1930 la Compañia de Espectáculos y Turismo envió un memorando al pn:sidenle de la 

República. pn:scntando un pn>yecto para construir. en el Bosque de Chapullepcc. un 

centro de espectáculos y turismo donde el visi1an1e pudiera descansar y ent.n:tenc:rse. 

Se justificaba el proyecto como una esperanza para sobrellevar la languidez de la 

iniciativa privada a principios de la década de los treinta. La construcción pcopuesta 

requería una inversión de S millones de pesos que la Compallia podía destinar ya que los 

tc:m:nos sobre los que querían emprender la obra ya le pcrtenccian. Solicitaban al 

gobierno que suprimiera los obstáculos legales para el desarrollo de este proyecto cuyo 

fin C'tll: levantar sobre un terreno de 90 mil hectáreas''"' una serie de atractivos que 

respondían a los intereses de los turistas estadounidense y a los hábitos de la clase alta 

mexicana. Propusieron espacios como una playa artificial y un solarium.. un ho1el. un 

teatro-<:ine restaurante. una cantina. un casino. garages individuales. salón de té. billan::s 

y boliches. un hipódromo. un gran centro deportivo. un centro de diversiones como el de 

Concy lsland. un cabaret.. un frontón y una plaza de IOl"os. Este plan reOejaba que los 

patrones de lo moderno se obtenían de la.s costumbres de la sociedad estadounidense y a 

la vez CTaO muestra de que la clase acomodada mexicana tenia la suficiente solvencia 

económica para invenir su tiempo hbrc en act1v1dades que me=lablln la tradición 

mexicana con costumbres adquirid.as de los Estados Unidos. 

Junto con este pruyccto. la c-0mpañia planteó enviar representantes a Estados 

Un.idos con fines prop<1gandist1cos y ofrecer a los tunstas otra opción además de Paris 

Florida y U. Habana. asi como contrarrcstar .. la campaña de calumnias que se hacia en el 

, .. AGN llAmo ~ Pucual 0nu IWbio, l...._,ICM. 1 miJloa deo mu. hab&u> Ada a>ecdodos pcw am 
puticulM (Alberto Cuc-vas Lucun.n) y los ~ 117 md me-treo ...-. >Obre los que la C~ b8bia 
consuuido el Polo Club 
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extranjero en contra de México-. 161 En este centro de turismo. que se inspirarla en las 

-ideas más adelantadas del mundo-. México prctcndla mostrar fuerza y capacidad para 

realizar obras que rcpn:scntan.n su valla frente al resto de los paises industrializados. 

En los discuBOS oficiales que haclan referencia al turismo. se hablaba de la 

imponancia de este medio como un refuerzo de los valores nacionales. 

A pesar de que el turismo se consideró un medio para inculcar los valores 

nacionales. varios proyt:etos de desarrollo turistico en México. pretendían imitar los 

complejos turísticos estadounidenses. En la construcción de grandes hoteles y centros de 

diversión se depositó la cspc:ranza de alcanzar la modernización del pais que. para 

algunos. se verla reflejada en la similitud con los modelos del paJs vecino del norte. En 

cieno sentido. la práctica del turisnw y los proyectos de desarrollo twistico. reflejaban el 

expansionismo cultural de los Estados Unidos. En las estaciones de tren y dentro de los 

hoteles. era común encontrar comida rápida como -sandwiches- y "hot dogs- o beber una 

soda en vez de un agua de fruta natural. Asimismo. en la arquitectura de los complejos se 

miraba el individualismo de la sociedad noneamericana; habitaciones independientes con 

bai\os particulares. la obsesión de la higiene en los servicios y la capacidad de repetir las 

formas de vida estadounidense dentro de un hotel. sm importar en qué sitio de mundo se 

ubicara éste. Debido a que los centros turísticos solían contar con las comodidades de una 

infraestructura moderna. la "familia revolucionaria- adoptó la costumbre de acudir a 

grandes hoteles o practicar deportes como el golf. el polo o el tenis. ya que esto 

representaba la incursión a la modernidad asl como un slmbolo de bienestar económico. 

Mientta.s que los potentados pocfinano5 imitaron los W>OnC:S franceses. los empresarios y 

1•
1AGN. ramo pnosidcnle.. Pa9CUal Onu Rubio. exp 144' 104 folio 10810 Mcmonndwn c:m<iado al 

presidenlc PUCUAI Ortiz Rubóo por -~ la Lama y B&>uno S A - FrllC>cionadorn. NqJOCUZUcs de B~ 
raM:.:s y p«>moeon:s de Buenos ~-
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pollticos del México postrcvolucionario copiaron a los estadounidenses. cuyo poder 

expansionista era ya evidente en la segunda y tercera década del siglo pasado. 

La adopción de hábitos estadounidenses comcnr.ó a sustituir ralees de la cultura 

nacional. no obstante. al ser nuestra cultura un atractivo turístico fundamental habla que 

trabajar en el énfasis de trajes. comida. música y fiestas populares. Pero la aspiración de 

todos los sectores sociales urbanos era adoptar costumbres estadounidenses en la 

alimentación, la vestimenta y otros aspectos de la vida diaria. Con ello, se creía demostrar 

que México caminaba hacia la linea de la modernidad 

Los comerciantes enfatizaban la necesidad de fomentar el turismo para alentar el 

intercambio comercial y como un medio esencial de la cultura. No se detuvieron en el 

desarrollo de una infraestructura argumentando que la importancia de promover al país 

como centro turístico. debla sustcntar.;c en el hecho de que el pals, en si mismo, fuera una 

magna exposición de las ventajas comerciales que ofnxla la República Mexicana.. Las 

Cámaras de Comercio trabajaron con los cónsules honorarios y diplomáticos tanto para 

respaldar la imagen del México que se modcmi=ba. como para alentar la relación 

comercial con el exterior, primoroialmente con ~ Unidos. En este contexto, el 

turismo se concibió como un sustituto de la función que cumplian las Ferias Univer.;alc:s. 

cuyo significado cambió con respecto a las que tuvieron lugar en el siglo XIX. A finales 

de los ~ veinte, las Ferias Universales se con'·irtieron en un espacio de difusión sobre 

otros mundos, como Ul\3 actividad de r=rco. V1si1ar estos acon1eeimientos universales se 

com.;rtió un hábito común. Aquellos que no podian vtajar. obtcnian en las ferias una 

imagen general de los paises participantes y podi:m comprar artículos onginarios de 

distintas naciones. Asimismo, las fcnas se utilizaron como un arma de los gobiernos para 
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fortalecer la unidad regional o para debatir conceptos que naclan con la modernidad, tales 

como la pn:ocupoción por la higiene, la antropologla o la eficiencia de los modios de 

comunicaciones y transportes, entre otros. En 1929. el gobierno cspai'lol celebro una 

exposición en Sevilla con el fin de afianzar la hispanidad y obtener un reconocimiento 

ante otras naciones europeas. Espalla perdió su poder polltico y económico en Europa tras 

la indcpcndcncia de las colonias cspai'lolas en América. y por la adquisición de colonias 

imperial~ de paises como Francia e Inglaterra. En la exposición de Sevilla. Espai\a 

recurrió al pasado colonial a fin de fortalecer su sitio e imagen entre las naciones 

Europeas. -En la exposición de Sevilla. la vieja nación hispana. que no ha querido 

continuar aletargada entre sus glorias pasadas quiso dcrnosuur al mundo entero, la 

vitalidad y eocrgla de su pn>pio esfuerzo-. lbJ México participó cncocando su 

repn:scnlación de la herencia hispánica en aspectos como el arquitectónico. 

En abril de 1930. el Presidente de México recibió una cana proveniente de una 

editorial mexicana llamada Hispana. la cual se dedicaba. entre otras cosas. a imprimir 

publicaciones a favor del fomento al turismo en nuestro pais. El documento enviado 

habla sido presentado ante el Congreso Nacional de Turismo que se celebró a principios 

del ai\o citado en la ciudad de Monterrey. En el cscnto. encontramos la suboerenc1a de que 

México debía secundar la -obno de confraternidad mundial y de aha significación 

cconómica-•bJ que había dado Espatla con la celebración de las magnas exposiciones de 

Sevilla y Barcelona. Consideraron que la manera de llevar a cabo dicho apoyo. que 

'"' AGN, nuno p<CSidcntcs. Exp 1"'41104. fOlio ~12 Can.a env.ada al ~e f'a:ICWll Onu R..Jbio con 
copia de cúalno pronuncQdo en d CoagreooNaoonal de TW'ismo poc Pedro Sernno. dsn-a0< dd e-ro 
Editorial •Hnpano" México D F. 2S de abril de J9;o 
IÜ Locett. 
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tambim seria benéfico para la nación mexicana.. era a través del montaje de una 

Exposición Internacional que atrajera el turismo a nuestro pals. 

Alguien ha afirmado que solamente viendo a México se puede conrcmpl• la grW>dcza de 

la vieja Espafta. y el admirable contraste de estas dos fonnidablcs civilizaciones hace que 

esta República se un relicario de incalculable valor digno de ser admirado y ftlOOnOCido 

por d mundo entero 16
" 

Espcclficamente. la propuesta pC'etcndla mejorar la relación de México con 

EspaJ\a. pero buscaba también que nuestra nación fuera reconocida a nivel mundial a 

travi!:s de sus atractivos turtst1cos. Por tanto el turismo cubria una parte importante de los 

motivos que anteriormente hablan tenido las Exposiciones Univcnalcs en la definición e 

integración del mundo moderno. 

El autor del documento enunciaba que la nación mexicana ya habla resuelto sus 

pC'incipalcs problemas. con lo que se auguraba el establccim1ento de una JlllZ definitiva 

que repC'CSCntaba su incorporación al camino del progreso. -Debemos saciar la mundial 

curiosidad que ha estado pendiente de nuestras convulsiones internas y demostrar que. 

este pueblo inquietante de orientaciones a.trcvida5 y de radicales ideales. goza de una 

tranquilidad absoluta a cuyo amparo sur¡,"C el engrandecimiento de todas las actividades 

humanas y pujante e invencible c:I programa de los ideales de sus gobernantes-'"'. Estas 

palabras respondian al program:. del nuevo estado mexicano que prctendia colocar a 

México en un sitio reconoc:1do frente al resto de las naciones del orbe. 

Se argumentaba que la E."pos1c1ón Internacional propuesta debía resaltar las 

maravillas de los monumentos prchisp•uucos la g11lndc:za de la arquitectura DOVOhispe.na. 

llSl como -sacar provecho de la curiosidad que inspiraban n~ nacionales indlgenas. 

lM Lnc_ CIL 
,.., Loe.. cll. 
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por sus usos, costumbres y carácter, heredados de unas razas fuertes como sus montailas 

nobles y como el fértil sucio mexicano".'"" En su conjunto, el p.-oyccto que prctcndla ser 

expuesto en el Bosque de Chapultcpcc en 1933, buscaba un montaje de la República 

mcx.icana en su conjunto para mostrar el perfil del México modcOlO, contrastando la 

riqueza de la historia y la cultura de cada región del pals. De este modo, los aspectos 

turisticos scrvirian para dar a conocer lo mexicano como un medio para afianzar el 

nacionalismo, como una vla para alentar el comercio entre la..~ regiones del territorio y 

con el extranjero. Las ambiciones de este proyecto tcnlan un costo de 1 80 millones de 

pesos que solicitaban a todas las empresas privadas que participaban en el Congreso. A 

pesar de los propósitos de la idea sugerida. el plan no se rcalizi>. Sin embargo. reflejó la 

tesis de que, a través de una Exposición Internacional. con pabellones dedicados a las 

bellas artes, la agricultura y el comercio, entre otras actividades. la nación mexicana 

atracria el capital Extranjero para coadyuvar en el desarrollo de las riqUC7Jl5 del pals. 

Sobn: la importancia de las exposiciones. argumentaban que estas siempre habian sido 

impulsadas en todos los pueblos por sus mismos Gobiernos. convencidos de que los 

resultados prácticos obtenidos, eran símbolo de un paso más en la senda Jel progreso, 

ensc:i\ando al hombre nuevos horizontes. que le invitaran a dedicarle su trabajo. su 

inteligencia o su capital. '"' 

Con un objetivo similar al de las Ferias lntemacionales. el c:1ccuuvo recibió otros 

proyectos tales como montar una Exposición Nacional de car:icter permanente destinada 

también a ser atracción turistica de la ciudad de Nuevo Laredo Se propuso tener un lote 

permanente pana la exposición con un jardln en el cenn-o que tuviera forma de la 

·-1.i.-.. p 11 . 
... l.Jn.. p.111 

···--·--· ---- ··--·-·--··----------------------... _______ ._.::-·1.·:...~•: ·: ··~ ____ _:_ 
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República Mexicana y con canales que marcaran las fronteras neme y sur de nuestro país. 

El argwncnto de dicho plan fue el siguiente: 

... que los extranjeros que pisan los wnbrales de nucstto Mbico se lleven una p6lida idea 

de sus riquezas naturales,. sus industrias y sus hombres. logrando con ello dcsttuir los 

juicios denigrantes que enconados enemigos de nuestra patria y nucstto progreso hal 

venido forncnla>do en el extranjero y muy cspccialmcnlc en el vecino país del NOf1c,, 

sirviendo esa gula para atraer a los hombres de empresa. habri también ~ los 

itinc:nuios que el lllrist:a necesita para seguir su viaje en el inrerior ya - de carklcr 

n:crcativo o de ncgocios-. 1
" 

Asimismo, se planteó que cada estado del país fuera rcprcscntado con un pabellón. el cual 

debía construirse de acuerdo a un trazo arquitectónico típico del lugar que se pC'CSClltaba. 

Además, cada pabellón tcndrla que mostrar productos que. al igual que la arquitectura. 

n:prescntaran las costumbres y tradiciones de cada Estado. Como ejemplo de esto 

Morclos sería Cacahuarnilpa y el Estado de México una pirámide de Tcotihuacán. Asl 

también. era conveniente presentar las condiciones geográficas de las entidades 

federativas. datos sobre sus latitudes la densidad ele población. el clima. las ventajas de 

agricultura y minería. enue otras actividades. Junto con estos dato5 también podrían 

adjuntarse listas con nombres de los emprcsan05 más prominentes. asf como 

profesionales y propietanos de terrenos Las sugacncias de este proyecto tenían el 

mismo propósito que el pabellón de México en las Fenas Univcnalcs: promover las 

ventajas de invertir en la nación mexican..'l y atraer el turismo como un modo pana alentar 

la reconstrucción y parn fomentar la inversión foráne:l. 

En el ai\o de 193 1. se celebró una Convención en favor del fomento del turismo 

como un factor de Comercio. En la cnadl Convcnc1ón se propuso la fonnación en 

•~ Aú"N. ramo presid<ncn. Fondo Pucual Oniz Rubio. E1p 1~2..1<> ~~al Prima
~ NacioaaJ de Tw.smo po< d SI E<luaTdo de León. ddq¡ado po< la ;.-a local. la cam... ...a.-1 
de comcn:ao d H A)"'1Uln>enlo de N"""° lAn:do. Tamps y de la ~ de la Aooci8ci6n 
Auton~hsu Maico-Amcncana de Tam .. ultpas Mc-uco. 2..1 de abnl de 1931 fobo 4 
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Estados Unidos de una oficina panamericana de turismo que atrajera a personas de 

europa y Estados Unidos hacia las naciones latinoamericanas. Este plan proponia una 

integración regional que beneficiarla todos los aspectos del comercio de los paises 

participantes. La decisión de crear la oficina en los Estados Unidos fue debido a que la 

mayor fuente de turistas del mundo eran los estadounidenses. 

El c:nonnc dcsarn>llo que ha adquirido el turismo como medio de cotnotcnimicnto ha d8do 

nacimiento a una industria tan colosal y de tanta imp<><lmlcia pm-a la ¡xospcridad 

nacional. que en la octualidad no hay gobierno alguno que pueda dej..- de cstünar la gnn 

imponancia que rcvi.tc. [] Sin duda alguna la fuente mayor de turisi:as del mundo es los 

Estados Unidos., .. 

Se propuso que las Repúblicas de América Latina cooperaran para que los turistas 

estadounidenses se sintieran atraldos por las vinudes naturales y culturales de las 

naciones panamericanas. La propuesta de formar la oficina panamericana de turismo 

tenia los siguientes objetivos: crear un importante volumen de trifico humano a la 

América Latina; reducir a un mínimo los costos para crear una industria de turismo en las 

naciones involucradas; formar un sistema para aumentar el deseo de viajar a los paises 

latino:unericanos; llevar a cabo una extensa campafut de anuncios en los Estados 

Unidos; delinear un proyecto por medio del cual las agencias de turismo pudieran 

cooperar sobre bases mas lucrativas para ellas. desarrollar un sistema que permitiese a las 

llb'CllCias de tunsmo dar a sus clientes el mayor scrviClo por el du>ero que ellos pagaran. 

Asegurar para la América Latina la cooperación y la buena ~-oluntad de las principales 

compailías de tra."lSportc de los Estados Unidos Demostrar ser un factor esencial para 

crear un entendimiento más completo y una firme amistad con los estadounidenses y los 

, .. /Jn.. Folio 2 
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europeos. finalmente, beneficiar de manera incalculable las relaciones comerciales entre 

los paises latinoamericanos el continente europeo, y con los estadounidenses. 

El turismo fue para los empresarios. como una industria y para los 

comerciantes.'.,., como una empresa que se consideró una -mcrcadcria única en su 

clasc-111 En la Convención. los comerciantes se refirieron al turismo como un pn>ducto 

intangible. considerado como un lujo. •n Los viajes de recreo se clasificaban como una 

mcn:adcria híbrida compuestas por un entrecruzamiento entre las mercaderías de 

especialidad y las de servicio. que como un pnxfucto se componia de varios elementos. El 

turismo fue concebido como una combinación de servicios de transporte y hospedaje. asl 

como de atención pcnonal y ayuda en la preparación de itinerarios de viaje. Los tres 

factores anteriores haclan posible el cuarto elemento del que dcpcndla el turismo: el 

entretenimiento. Gracias 11 ese factor era posible la venta de los viajes. debido a que -1a 

creación del deseo de placer y entretenimiento que sólo el vtaje puede proporcionar es el 

factor esencial para el fomento del turismo-.'" 

En este contexto. donde la iniciativa privada planteaba las opciones para impulsar 

el turismo, la Confederación de Cámaras de Comercio pr-opuso exhibir. de modo 

permanente en lns Oficinas de la Asociación AutomovilistJca Azteca en Estados U:t.idos. 

productos y articulas comerciales de la industna nacional; como hilados y tcjidos de 

,,.. A pesar de que en d "'tC::Uco posucYOluoooa.no. d termino de erDJWu.&nOa .olla rcfcnne a la i.nK:i&Z.Jva 
privw!.a en gcncral. en OC&Sionn era nc=uno definir que lo. distintos rubros que oomponian c3'r ledor: 

banquc:roa. ~ comcrci&naes y ~ Para c.ada uno de ellos d turUmo ~ bcnr6oo 
en ..,. cmnpos panKul.ues 
'" AGN. Ramo prcsádcnccs, Fondo Em.bo Pones Gol. 111-192-9. -Fomcnio de Turismo oomo factor de 
Comm;io-. el V>Cep<esidc:ntc de la Tl"llYd Guild lnc de Nua-a Yorit y oonocjcro t6a>ioo de la~ o~ 
de Cc1ombia_ E 11 1 ldlmund ( t 9 J 1) lcAo 2. 
...., /dnm_. folio J 
'" AGN. Ramo pn:sOdcntcs, Fondo EmJio Pones Gol. 111-192-9. "Fomcnio de Tt..lf18DO como factor de 
e~·. el •-ia:presidc:ntc dc la TnrYd Guild lnc de N~ Yorit y~ 1écDco de la Ddq¡acióa 
de C°"""1bU. E 11 llellna.nd (19J 1 )foboS 
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algodón. artefactos de cerámica. sarapes de Oa.xaca y Saltillo. 107.11 de talavcra.. azulejos y 

mánnoles de Puebla. rebozos de Santa Maria en San Luis Potosi. deshilados, bordados y 

encajes hechos a mano. jlcaras de Michoecán. bastones de Apizaco. reatas de San Juan 

del Rlo. alfarcrfa. sillas de montar. mangas de hule. entre otros. 114 

En 1931 se hablaba del éxito del turismo como industria mundial. ingrediente 

esencial que reflejaba la prosperidad de las naciones. Debido a los saldos del comercio y 

los cambios industriales e internacionales. los cmpn:sarios dcclan que - ... los viajeros no 

sólo son mensajeros del comercio sino del buen entendimiento. - 17~ lo cual permitía 

mejorar la comwticación entre hu naciones_ El turismo se tenia que manejar como un 

negocio. para cuyo fomento era pn:ciso conocer atnu:tivos que ofrccla. y comprender el 

equivalente económico de estos a fin de venderlos y ponerlos en competencia con parajes 

turísticos de omu panes del mundo. Debía analí.zarsc también. en qué consistía el interés 

del turista de esos dias con el fin de servirlo con éxito. así como examinar y reconocer 

cualquier dcsvent:>ja que se presentara.. para así poder realizar las com:ccioncs 

apropiadas. 

En el afio de 193 1. el turismo generó gra.ndc5 ganancias a nivel mundial. que 

contribuyeron. en alguna medida. a la estabilidad económica de todas Las naciones 

involucradas en las comentes twisticas. Estos planteamientos. eran la clara mucstn de 

que. para el Nuevo Estado Me.'<icano. era conveniente apoyar el fomento de la industria 

turística. no sólo por ser una opción que ayudaba a superar la crisis económica. sino por 

,-.. AGN. IUsno Prcsódenles. Pucual Ortiz Rubio. IIl-t92-9. 211 de Jubo de 1931. ~ 
AulomoWistica Azt«a. propucsus de los ~es de lu Cámants de Comcrao 
'"AgN. Ramo presidcnles. Fondo E...;bo Porteo G;I.. IIl-192-9. -F<XllCnlo de Turismo como &aor de 
Comercio-. d ~ioq>oc:sidetd~ de la T~ Guüd h>c de ~ Ycrl. y con>quo tealico de la ~ 
de Colombia; E H 1~ ( 19l 1)lelo.7 
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su importancia como factor para mejorar la relación con los estadounidenses y por el 

hecho de que era un sector donde convergían los intcrcscs mixtos del sector privado y del 

empresarial. 

En septiembre de 1932, Pascual Ortiz Rubio, presentó su renuncia debido a 

presiones pollticas que criticaban su incompetencia. Bajo la custodia de su gobierno las 

condiciones nacionales favorecieron diversas propuestas de proyectos para fomentar el 

turismo estadounidense en México por considerarlo, ante todo, como un instrumento para 

superar la crisis económica mundial. Si bien no se logró que aquellos que cntnlban con 

catcgoria de turista trajeran consigo grandes cantidades de divisas, México aprovechó su 

carácter rural y folclórico panl atraer a quienes salían de Estados Unidos deseando un 

panorama distinto al de la urbe y la industria. 

A partir de la Gran Depresión. hubo una revalorización de los trabajos manuales. 

vírgenes de la maquinaria industrial. En 1932, el escritor Salvador Novo, cscnoió un 

articulo que se publicó en la revista Nu.-_stro J..f¿.x1co, en el cual destacó el modo en que 

los turistas aquilataron -el arte popular-, que los gobiernos estadounidense y mexicano 

utilizaron como arma diplomática. 

Nuestras cosrunibr=. nuestros nlos. nuestt"as hab1l:>Clones en el cmnpo y en los pueblos 

3traal la atención de los tunsia., que •icncn fatltu>Jos de hu gnsndn etudadcs y adminm 

Wl poco compas1·v:sn1cn1c la choz.a del camino. en tanto que mientras c-1 tren se dct::icne a 

tornar Jl8ua en una cstaoón. compnon. a sus n:itcr.w.Jos ruegos. un .iarro dcoonodo, .., 

pcqua\o sarape. un mw'lcco de pct.atc. una ~ o cualquier otn1 curiosidad que les 

ofrece un hombre mal cubierto con harapos. El tn::ri llega a la ciudad de México. EJ turista 

se instala en un cómodo hoce! cuyo =-to de batlo y CU)"<> ldéfooo, cuyos huevos coa 

jamón y cafc con crana. P3" toszado y mennclJ>da con r>anmJa. preva toronja, lo invitan 

a sentirse en su casa. Sale a conocer la ciudad, pn:gunra cuánto pesa el Ángel de la 

lndcpc:ndcnc:ía y por que le pooc:n coronas todos los días. pues este cxtnlllo .so.no le Ita 

bec::ho pensar que se lrab de un cénrnco pmiicón ..... btcrraneo; torna un automóvil, va a 
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Taxco. cena en Sanbom"s y pma su cxlnli\c::z:a, pero tambien para su comodidad. 

c:nc:ucntra aquellos objetos que viera en las diversas estaciones de su lránsito se exhiben 

ahora en una atmósfera nonc.mcricana que le place aspirar, con el titulo Mexicml 

CuriO<&S- sólo que • precios cxagrndmncntc mayon:s. Unos días después el turista fDlnll 

WJ avión y se rompe l• criSl118, o llcgJt sano y salvo a su lugar de origen. Pero el hombre 

m.a.I cubierto con hanpos que se acc:rcó al tren a suplicar. casi con lágrimas en los ojos. 

que le com.,.... d muftcco de bmTO o el cm>dclcro de vidrio. d ;-ro o el sanpe. 

rcycsa, una vez pmtido el tren. • su pintoresca choza. Trae en la mano wios cumitos 

ocntavos que le h8 producido la venta de los objetos cuya m811ufactuno significa días 

enteros de l.tx>riosidad y priv.ción. Se oomc unas tortillas y vuelve • poncnc a ~

Su pcqudlo hijo ya está aprendiendo y le ayuda. Cuando el padre mucre. el hijo bad lo 

mismo que hacia aquel. 116 

El articulo de Novo es un legado valioso para percibir cómo el turismo logró 

combinar )05 sfmbolos del pr-ogn::so (trcne:s, automóviles, lujosos hoteles y comida 

internacional), con una realidad de pobreza mexicana cuyo sustento era el hábito turístico 

del mtmdo occidental. Mientras que la realidad mexicana se convirtió en un elemento 

pintoresco para los viajes de turistas. para )05 anesanos. el comercio de sus productos era 

su cotidiana fuente de ingresos_ Cuando el anc popular se adoptó como una moda y se 

valoró estéticamente, surgió una industria en tomo a las artesanías. Aquel que en su 

tiempo 1 ibre hacia un juguete. convirtió ese juguete en un aniculo de comcn:io. por lo que 

el anesano destinó el ocio al negocio. 177 Las comunidades cambiaron sus ritmos 

tnldicionalcs de Vida por la.s necesidades que demandaban los hábitos modernos; se 

incorporaron a la modernidad a partir de la venta de su tradición, lo que, incvilablcmcntc 

causó transfonnacioncs cultWlllcs. El despertar de la devoción cstadoun1dcnsc por el anc 

folclórico 11.....-6 a la apcrtunt de un par de sitios donde el turista pudiera observar y 

'"" Salvadoc l'l<No, •Nuesu-.. Anes Populara• en,.....__~ Mbaco, Meuoo, julio de 19l::! p S9-62 
cibdo en. Antok>gja. Textos Sobre Ane Popular, MCOoo. Fondo N.aon..J para d r__,.o de Ju 
.nc:saniu,, 19S2. 
IT>' Bruno Travcn. -Ca.">&Stila en tcrie- en (-.-. "" e-.. ~. ud ILE ~ Mbioo, 
Compallia ~al de: Ediciooo, 19~ 

-.--.--------~------
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scntinc partícipe de las fiestas populares. asi como pera comprar artesanias que se 

valuaban como picm.s de arte. Elizabcth Morrow se n:feria a su apreciación por el arte 

mexicano de Ja siguiente manera: -Nunca pude resistir un jarro que dijera Luz de mis 

ojos o Adiosito querida Lolita-0 ª Desde el siglo XIX. existieron tiendas de antigOedadcs 

en Estados Unidos que vcndian piezas prehispánicas. coloniales. asi como instrumentos 

cotidianos de algunos grupos indlgcnas. En las décadas de 1920 y 1930. siguieron 

existiendo estos sitios de antigucdades. pero también se abrieron comercios a los que se 

llamó curioia .•lwp.•. en las estaciones de tren en zonas turisticas. con el fin de vcndc:r 

objetos que no tuvieran impresa la producción industrial. puesto que la particularidad de 

las artesanlas radicaba en que cada pieza era una creación a.rústica.. La mayoria de los 

duetlos de estas tiendas eran estadounidenses; comercializaban con el arte popular que 

adquirian a precios muy bajos y. posteriormente. lo vendían a los turistas a precios que 

n:basaban de manera cuantiosa los precios originales. 

La arqueólog:s Zclia Nutall. expuso en su casa de Coyoacán. (que habla 

pertenecido a Alvarado ). una colección de arte mexicano de los distintos periodos de la 

historia ofreciendo a la venta réplicas de algunas piezas. Asimi~. desde mediados de 

los ailos 20 y durante la década de 1930. el anuguo Palacio de lturb1de fue una tienda de 

arte mexicano. propi.,.Jad de un estadounidense llamado Fn:Jerík Davis. cuyo objetivo 

primordial eran turi•tas y la colonia estadounidense en México ',., Por otra parte. se 

"' Eliubcth Morrow. <)pc11. trd y p<~ de Adnana F.Rrada CA1•sal Suma mo<dauc. Cucrnavaca,. 
1982 p 7 
,,.. En WU1 de las f'<'o-ul&S de plOOlluCiOrl de <bcha tienda. d ---.....- de QngCn -· 
d'Hamoncoun. qujcn '-cndia ane meUc:ano en Esudoo Unodoo y promavla a anisus ~ C9Cribió lo 
siguicnle ""hay ....ry pocos caza.do<es de anti~ en MCUC>D Loo meUcaooo que eaaa inreres-.doo -
los oti;etos de ane oon. con muy pocas occepcionea. Ullegnntes de la duo< alla muy educad.a. que esa 
oomplcumeme .., la penuria y es ~ de "°""'"' Pva la OOMS mcUcana (en opooOcióa a io. 
europeos). uno solo puede traUT ooa las coloru.. ~ y con lo. turutas El grupo más ~ 
entre ""'°" es d de los noncamcrioonos La ""'YOf'a de la ga>re ......, la opt...,., <>Torxa de que las 

_______ " ____ _ 
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fundó una compailla estadounidense llamada -sonora-, que vendía artesanías mexicanas 

dentro de los ferrocarriles de la compaflla South Pacific'*'. En esencia. todas estas tiendas 

nos hablan de que la valoación que los estadounidenses dieron al arte mexicano se 

convirtió en una de las cmprcsas que hadan del turismo una industria, no obstante, las 

ganancias abundantes eran para los estadounidenses. 

Nos atrevemos a afinnar que dunntc la ircsidcncia de Pascual Ortiz Rubio, se 

concibió al turismo como un instrumento que pennitiria paliar los efectos de la crisis 

económica mundial. Esta industria implicaba generación y recepción de capital a través 

de la construcción de una infraestructunl twistica.. de la recepción de divisas y del 

impulso al intercambio mercantil. El programa de reconstrucción nacional •vido de 

capital, siguió apoyándose en el turismo como móvil que servia para gcnc:nu confianza en 

el ámbito empresarial que el Estado postrevolucionario no estaba enemistado con el 

capital. A pesar de que no fueron allos especialmente intensos en el flujo turístico 

estadounidenses. se elabo~n proyectos y, principalmente, se construyó una 

infmcstructura de comunic:aciones. Por tal motivo, las compallías de transporte 

ferroviario y automovilístico fueron las mas interesadas en tnlbajar pana el turismo. del 

cual también eran dependientes peno su rehabilitación y buen funcionamiento. Asimismo, 

la construcción de vlas de comunicación contribuyó con el desarrollo regional del país y 

con el impulso del desarrollo mercantil. sin embargo, este cambio no beneficiaria 

directamente a todos los sectores del pais . 

...r;gocd......, oon ool&mcnle p.ra la gente rica. poc d caXr-'<>. en ~ a m.b ti.nao mrlUd>lar un& c:aa 
coa •n:i¡pled-des que coa cos.as modcrnu de la misa.a calidad.. espccia!mcnk en México-. Jlcné 
d"Hamoooun. cu.dano "°"fecha de 1927 ........... de s....i. d"Hamocoun. 1990. citado poc: J- Oles. 
op. aL pl2~ 
, .. AGE, ~e ns. folio 2. 
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VI 

BAJO CUSTODIA INSTITUCIONAL 

6.1 El sector turistlco se vuelve Institución. 

Ante la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. inducida por el presidente Calles el ideólogo y 

polltico de las instituciones surgidas del movimiento revolucionario el gabinete se reunió 

para debatir quien debla sustituir al presidente saliente. Calles sugirió presentar W1B terna 

de candidatos al pn:sidcnte del PNR con el fin de presentar un candidato ante el 

Congreso. La terna fue compuesta por Alberto J. Pani. el gcncra.I Amaro y Abclardo L 

Rodrfgucz. El primero declinó su candidatura y el general Amaro no hizo campal\a para 

obtener el puesto. Calles vela en Rodrigucz a un hombre de suma conf"ianza y lo 

considero como candidato idóneo para ocupar la presidencia. Lo habla llamado para 

dirigir la Secretaria de:: GuefTII durante 1 Q3 I, p:irn enfrentar la crisis producida en el 

gabinete y posteriormente. en ab"OStO de 1933, fue nombrado secretario de Industria. 

CÁ>mcrcio y Trabajo. En cs!AS circunstancias que requerían de paz politica. Abclardo L 

Rodriguez ern el hombre que podria equ1hbrar las fuerzas nacionales y quien darla 

seguimiento al pruyccto de nación durante el llilo faltante para completar el tiempo 

restante el periodo presidencial (1933-1934). Al presidente sustituto le com:spondcria 

administrar la reconstrucción y el desarrollo del pais. mientras que Calles detcnninaria. 

como nunca antes. el sentido de las decisiones politica." de la nación. 

----.-.--.. ·-, .. -,,-.,-:.~,~-. -,,,~~-.:·.-,:._,,-~-.,,,-.. -,,,-.,.-.. -... --··--·---··-----------------------------
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El nuevo presidente interino afianzó el poder del Jefe Máximo. advirtcndo que no 

seria blanco de humillaciones como lo fue su antecesor. En el allo de 1936. en refcn:ncia 

a su puesto como presidente. Abclardo L Rodríguez envió una carta al editor de la 

Enciclopedia Columbia. donde afirmaba lo siguiente: 

No he sido instrumatto del sc:dor gaicnd Plutarco Ellas Calles. es inexacto que yo. como 

Presidente de Ja República. haya sido dominado por nadie. Sin cmbmgo. rcconoc:icodo 

una vasta cx¡xricncia CD el lldlor gaicnd Calles. no tuve empacho CD c:onsultmio cada 

vez que c:sriJnabo c:onvabcnle hacc:rio. pospocücodo asl m.i m:nor propio a los inla'l::K:s de 

la Nación. .. "' 

Pese a mantener una fuerte relación con Calles. intentó consolidar su figura bajo 

el refuerzo de los estatutos del PNR 1u. fundado en 1929 y cuyo último objetivo era 

mantener la estabilidad polltica_ No obstante los efectos negativos producidos por la 

Gran Depresión de 1929. el ambiente de paz armada propició una efectiva recuperación 

económica del pab. En su primer y último infonnc de gobierno reiteró que el Estado 

favorcocria todas las actividades que contribuyeran con el crecimiento de la nación. en las 

que se inclula la industria del turismo. au 

Abelardo L. Rodrigucz. originario de Guayma.s. Sonora. se unió a las filas 

constitucionalistas en su estado natal. durante la Revolución. sm embarb>o. nunca llegó a 

ocupe.r altos cargos de decisión ní de mando. A pesar de haber mantenido siempre cierto 

contacto con el ámbito militar. destinó su carrera a la administración: tuvo divcnos 

negocios en el norte del pe.Is. como hoteles. hipódromos y casinos que rcspondlan a la 

demanda de tunstas y otros tran.....:úntcs cstadowudcnscs. En 1928. viaJó a Francia con el 

'ª'Cana de Rodrigucz al editor de la Enciclopedia Colurnb<a, IS de .twil 1936. citada poc FrancUco x.W: 
~ Jr en fJ f'r,,-~ (19.J2-/9J-I) Ed4onaJ Columbia. Me:Uoo 19Jll. pp 116-117 Ctbdo 
c:n: l..o<au:o Meya-. R&fd Sqo..ia y Alcjandn l.ajoua. Hu<una ~ la ~IÓll A.kncana (19211-193-1). 
/..cu UUdcd ~la 1=n1»e.....,Jl;QC""'- México. El C<>lqpo de MOÓCO. :?.a rcUnprcsión. IWS. p 160 
'ªEn adelanlc PNR 
"ª Amaldo C6<®'-a.. opa t .• p J 11 
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fin de adquirir mayor formación sobre -sistemas de alojamiento". Fue un empresario 

pionero en la industria del turismo con grandes visiones sobre los beneficios económicos 

que ésta pn>meúa. En estas circunstancias. el apoyo que. como presidente de la Rcpüblica 

dio al desarrollo de dicho sector. no sólo fue para continuar con el programa 

reconstructivo del nuevo estado mc:Jcicano, sino también por las cnonncs ganancias que 

obtenla de esta actividad a nivel pcnonal. Rodríguez encarna el ejemplo del rcacomodo 

de los grupos pollticos y económicos del México postrcvolucionario. los empresarios ya 

no sólo eran extranjeros sino también exgcncrales de la Revolución por lo que surgla Wl8 

nueva clase politica relacionada con la esfera empresarial. 

La condición de Abclardo L. Rodrlguc.z -un militar convertido en político para 

devenir en empresario permitió que entre diciembre de 1933 y diciembre de 1934 se 

fortaleciera la relación entre el gobierno y el sector pri•-ado. Lo anterior representaba el 

enlace ideal de lo que después se conoccria como -cconomia mixta". en donde el sector 

público y la iniciativa privada trabajarian juntos por impulsar el dcsanollo nacional. El 

gobierno de Rodríguez se desucó por su actitud conciliatoria con los círculos del capital 

privado. Sin embar¡,>o. objetivo el proceso ccntr.ihzador de la economía en manos del 

Estado no significó un desafio real para los b'nlpos económicos más poderosos. debido a 

que la clase polilica y económica tendían al acc:~1ento. 

A principios de 1933. el PNR habia aprobado un .. plan sexenal" que seria la base 

del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) El plan cstablc:cla los hneamientos sobre 

los cuales debla desarrollarse la nación En 1934. Abclardo L. Rodríguez puso en marcha 

un "programa mlnimo". como un primer experimento de lo que más tarde seria el -p1an 

Scxcnal". En él. se dio prioridad a las cuesriones agranas y educativas.. asl como al 



137 

crecimiento industrial. La acúvidad cmpn:sarial. rccibiria todo el apoyo y privilegios 

constitucionales del Estado. 

En esta época. el Jefe Máximo. Plutarco Ellas Calles. incorporó a su vocabulario 

el término cooperación1u. Este nuevo concepto implicaba la solicitud del apoyo a todos 

los sectores y la flcxibilización de sus demandas"'' para hacer un frente común ante los 

efectos negativos de la crisis y r-na permitir la continuidad del proceso de reconstrucción 

nacional. La promoción del crecimiento industrial siguió siendo prioritaria. sin embargo. 

en esos anos se agudizó el conflicto entre el movimiento obrero y el Estado. 

El conflicto ferrocarrilero fue uno de los problemas ma.5 graves a los que se 

enfrentó el presidente Rodrlgucz y que afectó a los otros sectores de la cconomla. A pesar 

de la construcción de carreteras y del ccccimicnto del transporte motorizado. en la &!cada 

de los aftos treinta el ferrocarril scgula siendo el principal medio de transporte de 

men:ancfas y de pasajeros. Las lineas fléneas se enconlnlban básicamente. en las manos 

de tres empresas. Ferrocarriles Nacionales de México (de capital mexicano). Ferrocarril 

Mexicano. propiedad de una empresa británica y Fcrrocazril South Pacific (en manos de 

capital estadounidense). Asimismo cxisúan linca.5 de comunicación regional, pero su 

extensión era muy reducida. En vinud de algunas medidas que se tomaron pana hacer 

frente a la crisis. muchos trabajador= perdieron su empico dando lugar a huelgas que 

obstaculizaron la rchabilitaeión fcrrovUaria. 

IM Diles H>ootpor6 d ICnnino de~ -cnlcndocndo por duna~ de cona.no oblipdo de 
ladas las 6-z.u econócuicu de la 1-=ioa coa d ot>;dn-o común de superar la cr1Sis a <nrw.. del Uaico 
camino que podia tener cfcao redicuoble. -.-..... la pn>ducci6n y d inacrcaml:>Oo pero ac.t>6 
conduyendo que los Unicoo MJCTlflCObla ......... que - los ~ porque loo c:apiulUl.aa podean 
YOllir o rc:sisrine coa é>áto al céucn:>o de .. , .. .,., ca>dn - Amaldo Córduwa.. apctL p 325 
,., Los lrabmjadorcs ~ ~ salarialeo asi corno d cumptimicnto de loo dcnd>oe que 

csublecia la Carta ~ Por .. - loo índu.ulalcs. ~ y otroa -- de ._oao. 
oolic:itaben que d ~ c:>«w¡¡ara bcDc6c:>oo _.;a..lares a cada Wk> de -os imbitcn Entre ocr
dcmm>dn. pcdgn la nducci6a o ~ de impucsaoo. oq¡ur>dad &a.e a v.n.encs politlClOa que 
rcpcn::urian CD la cconomi.a y cieno oontroi .>Cial que ía>pidic:<a lcvantarmcnaos de las da.oc. l~ 
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La industria turistica.. dependiente directa del funcionamiento de las lineas férreas. 

sin duda se vela afectada por las huelgas. Poco a poco los viajes en tren fueron sustituidos 

por los viajes en autobús ó automóvil. En esos tiempos sólo un grupo reducido tenía 

acceso al tnmsportc aéreo. 

En su informe de gobierno del 1• de septiembre de 1934. Abelardo L Rodríguez 

reiteró su apoyo a la industria del turismo. Realizó cambios estratégicos en la 

rccstructuración adminiltrativa de su gabinete que afectaron de manera medular a dicha 

industria.. Disolvió la Secretaria de Industria Comercio y Trabajo convirtiéndola en la 

Secretaria de la Economla Nacional. En 1933 creó. dentro de la Secretaria de Economia 

Nacional. un Departamento de Turismo'"" que siguiera con los trabajos iniciados por la 

Comisión Nacional de Turismo. Se consideró que el turismo rcqueria de un trabajo 

conjunto entre diversas depcndcncias del poder público. por lo cual era preciso 

centralizar los trabajos bajo un Depwumento de Turismo. que. basado en la Ley orgánica 

de la cr-rr. buscara las medidas óptimas ¡:ara el desarrollo del sector. Se argumentaba 

como en ai\os anteriores.. que el turismo era un medio para atraer capital y mejorar la 

relación con Estados Unidos en el ai\o de 1933. se hablaba ya de que la industria nacional 

del turismo. al ser reconocida como empresa nacional. debla ser manejada por el Estado. 

pero en la práctica. el crccim1emo de dicha industria. corrcspondla a la iniciativa privada. 

El gobierno se presentaba como rector de la economía nacional y debla. por tamo. 

asegurar que el turismo se desenvolviera en un marco institucional para tener mayor 

control sobre los resultados de su crecimiento. Al institucionalizar las actividades 

, .. RcmOtinc al apéndice.. DO F México. t..u._ 27 de mano de 19Jl. Tomo LXXXVII NUm 2J p.362-
363. Creación de un D<parumcnlo de Turismo depc1dk:nl.e de la Scartaria de la Eccnomía Nacional. 

·-··-.---;--------------
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cmpn:sarialcs se prctcndia predecir su desarrollo y lognu- que el erario público fuera el 

mayor receptor de las ganancias producidas. 

La Sc:cn:taria de la Economla., el 27 de mano de 1933 publicó en el Diario Oficial 

de la Fcdcnación el acuerdo titulado: ··creación de la Comisión. el Comité Oficial y el 

Pauonato de Twtsmo-1
•

1
• Este acuerdo fue remitido a las mismas sccrctarias que 

tuvieron mayor participación en la Comisión Nacional de Turismo: la Sccrctaria de 

Gobc:mación. Relaciones Exteriores. Hacienda y Crédito Público. Comunicaciones y 

Obras Públicas y al Depettamcnto de Salubridad.. A la Secretaria de Gobernación le 

correspondía la parte rcfc:rcnte a migración y seguridad nacional . La Secretaria de 

Relaciones Exteriores estaba pendiente de la imágcn que México debía proyectar pam 

atracT al turismo y tenla la misión de alentar la relación diplonática y financicrn con el 

c:xtcrior. La Secretarla de Hacienda se encargaba de los impuestos rcc:a1-los en las 

actividades turisticas asl como de vigilar el bll1ancc de la economía frente a la rcccpción 

de divisas. De la Sccn:tarla de Comunicaciones y Obras Públicas dcpcndia que llegaran 

los twistas. puesto que le correspondía impulsar el desarrollo de l&s vías de comunicación 

(como c:aJTCtcras). asl como crear una infraestructura de drenajes e ilwninación_ Sin el 

impulso a estas últimas cuestiones. el pais no seria atractivo JlQf'& los viajes de rccn>O. La 

Secretaria de Salubridad tenla a su cat},"<> el cuidado de la higiene y desarrollo de centros 

de salud que previnieran. entre OU1LS cosas. el contagio de cnfcrmcdadcs. Cada una de las 

sccn:tarias debla procunor la reconstrucción de la nación con miras a un crecimiento 

moderno que respetara el proyecto ~ionalisla del nuevo estado mexicano. 

El acur::rdo citado en páginas anteriores sobre la creación del Dq:anamcnto de Turismo 

de la SeCTetaria de la Economla Nacional. fijó -el pn>pósito de ocganizac amphamcnt.c 

,.., Vcúe apc\nctioe 
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este importante aspecto de fomento comercial, con el fin de promover resultados 

~ficos pana la colectividad-'"". Asimismo. se hizo alusión al turisnw como: 

... una actividad ccon6rnica privilcgiadJI cuyos factores bltsic:os son las bdJczas -.Jcs 

del país y las lllrDCCiones de toda especie que pueden ofrccene a los visitantes. así como 

porque se pretende que el turismo, considc:nodo en épocas anteriores, de modo exclusivo 

como d arte egolsta de viajar bien.. n:spooda al conccp10 moderno y ., 0001plde coo la 

posibilidad de recibir bien a los viapos., .. 

El Departamento de Turismo representó la culminación de los trabajos. en favor 

del fomento al turismo. que se llevaron a cabo duninte los 13 a/los de la etapa 

reconstructiva de la nación post-rcvolucionana. Cuando se creó el Dcpar1amento de 

Turismo, la economla del pais era más sólida. Existlan ya las condiciones migratorias 

adecuadas para agilizar la afluencia del turismo. También, a pesar de que el ferrocarril se 

encontraba en un periodo de depresión. este. Junto con los otros medios de uanspor1e. 

apoyados por la Secretaria de Comunicac1oncs y Obras Públicas. trabajaban por ofrecer 

los servicios al turismo extranjero y al 1ncip1entc turismo nacional que crecía de modo 

acompasado. 

El aliento que recibió la industna del turismo. se debió también. como lo hemos 

visto en los capitulos antcnorcs. a la cstab1hr.ición y mejoramiento de la relación con 

Estados Unidos. El prcs1dcntc c:stAdounidensc: Franldin D.R~-clt ( 1933-194S) 

estableció la poliuca del ''buen \'CCino .. ( 1933) ante el congreso de su pa¡_,. Esta politica 

destacaba el respeto y la amistad entre todas las Repúblicas del connnente americano y 

1
• 0.0.F. México, U-27 de 11YrD> de 19JJ, Tomo LXXVII N.:.n :?3 p.362-363 

... ldna.. p.363. 
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ponderaba que los tratos de negocios firmados por estadounidenses. dcblan ser 

rcspctuosOS con el Estado, que les daba Ja oponunidad de invenir su capital. ''"' 

La diplomacia que inició el embajador Dwight Morrow fue continuada por Jos 

embajadores Rcubcn Clarlc (1931-1933) y Joscphus Daniels (1933-1942). Este último se 

encontró un México más estable que el de sus antecesores y vivió los frutos que sembró 

su antecesor Morrow en cuanto a Ja disposición que mostraban México y Estados Unidos 

JXU1l solucionar sus mutuos conflictos. Daniels se identificó con las causas sociales por 

las que lucharon los revolucionarios mexicanos. Era un admirador de la cultura e historia 

de México y fue. además, presidente de la Liga Anti- Imperialista. Todo lo anterior 

contribuyó al buen entendimiento del embajador con el gobierno mexicano y a proyectar 

hacia el exterior Ja imagen de un México pacifico y estable. Como consccucncia de esto 

el turismo obtuvo mayores beneficios y re¡x-cscntó, con mayor claridad que en ai'1os 

anteriores, un medio para fonalcccr el buen entendimiento con los Estados Unidos. 

De esta manera la estabilidad en las relaciones intcmactonalcs con el país 

fronterizo y el apoyo que brindó Rodríguez al ámbito cmprcurial, rcOejaron confianza 

entre los hombres de negocios de ongen extranjero Empn:sanos estadounidenses 

escribieron anlculos como el que ello a contmuac1ón. el que se advtencn los logros del 

gobierno mcxi=no por motivar la inversión foranca· 

Quizá mmca mues en IJl htstona de ~ r:ran país. hmt cx1s11do las posih1hd.adcs que ahora 

eUs!cn. p3n1 el desarrollo del comcn::JO y de la industria. l.as finanzas de Mé:Uco esdn 

abono sobre IJls nús finnes ~ y su pueblo "" S>Cnte de ~ rnarocra ....uno.o, que esto 

augura un gnm bienestar pm-a d futum Ni~ pcnona cocno el genc:ral ~ 

1'° •No9ocros noa hemos c:onipn.>mctido con ra.csir~ ~ • C'VWtal" en d futuro ~pan.sioncs terri1~ 
y la inlerfo:n:ncia de una n.ción en los uumos L'11<Tn<>S de la otra- Pnmcr informe ~ dd 
¡wesidcntc csudounidcnoe Frvü.lm D ~ ) de cncro de 1934 en RJcardo AmpudMI. J.kvco'"' '
l>!for-s p<T»<knaal~_. Jr los F....-iu< CJ.,.J,.,. Jr A~ Mn>=. Fondo de Cu!:un Ecoaómic;a. t 996 
p.216 
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seria más apropiada para regir los destinos de México. en un periodo de 

dcscnvolvimicnlo de los negocios y de la industria como el ac:tual 191 

La atmósfera de confianza. entre el gobierno mexicano y el sector privado. 

repercutió de manera favorable al desarrollo del turismo. Se redactaron artículos como 

~vamos a México-. publicado en la revista Chronic/e Telgraph. En éste. los 

comerciantes estadounidenses destacaron la importancia de aumentar los viajes turisticos 

de sus conciudadanos hacia Canadá y México. Afirmaba que ambos paises contaban con 

climas complementarios y alnlceioncs inusuales para los visitantes de esta nacionalidad. 

En este contexto. según el autor del texto. aquellos que realizaran viajes turísticos a 

nuestro país. entrarían en armonía y entendimiento con las características de la nación. 

borrando así difamaciones que hacían los intereses foráneos enemistados con el gobierno 

postn:volucionario y atrayendo el intercambio comercial. , .. , 

Durante sus últimos alias como Secretario de Hacienda.. Allberto J. Pani trabajó 

junto con Aarón Sanz en el fomento del turismo. destinando dinero del erario público a la 

reconstrucción estética y funcional de la ciudad de México. lo cual servirla. sin duda. 

para alnler la mirada de los turistas cuyo número crecía conforme la crists económica en 

Estados Unidos se superaba. En el marco del desarrollo de una educación nacionalista en 

busca de un pasado glorioso. se financiaron proyectos para la restauración de 

monwnentos históricos y exca•=ioncs arqucológ1ca.s; se abrieron nuevos museos como 

el de Arte Religioso y se hicieron mejoras al de Arqucologia. Etnología e Historia. 

otorgando una presencia má..' vigom"'1 a los simbolos del pasado prchispó.nico. 

Como lo habla considerado Vasconcclos. desde los inicios de 1920. fue 

importante rescatar el trazo colonial del centro histórico. con el fin de quitarle el aire 

191 El~ M~10decncrode 1933 p~ 
,., AGN. Ramo Pr~c-s,. Fondo Abcludo L. ROOngucz. 5-05 ~. 25 de no>-ianbre de 1933 
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afrancesado del régimen pol'firista y poner énfasis en la riqueza cultural del mestizaje de 

la Nueva Espaila_ A esto se ai\adió la creación de nuevos monumentos y calles que 

reflejaran la opulencia y la modernidad del Méx.ico post-revolucionario. Para seftalar los 

slmbolos del México moderno. se construyó la Avenida 20 de noviembre y la calle de La 

Palma (a una cuadra del zócalo capitalino) y se ensanchó la calle de San Juan de 

Lctrán. IYJ Al hacer una n:modclación estética de la ciudad que servia tanto para atraer 

turismo como para inculcar los valores nacionalistas. se aludió al proyecto del Estado 

postrevolucionario de que la arquitectura expusiera la composición cultural de nuestro 

pllfs. AJ integrar el pnsndo en el proceso de modernización. se repetía el objetivo buscado 

en el pabellón de la Feria Internacional de Brasil en 1922. 

En el intento de hacer de la cultwa una herramienta para fortalecer al Estado. se 

abrieron espacios destinados a todos los scctores sociales. Durante el régimen porfirista 

se habla dado inicio a la construcción del Teatro N:scional. actual Palacio de Bellas 

Aartes. disei\ado por el Arquitecto Adamo Boari en 1904; sin embargo. la Revolución 

intcmunpió la ob.-a y fue retomada por el gobierno postrcvolucionA110 de Plutarco Ellas 

Calles. concluyendo en 1933. para sc:r inaugurada en 1934 bajo el argumento de sc:r una 

obra que complementaba la educación nac1onalista.. Este s1t10 rec1b10 el nombre de 

MPnlacio de Bellas Artes". situado frente a la estación de Coloma de la Ciudad de 

México. a un costado de la Alameda Central. fue. a partir de ese momento. término con el 

fin de sc:r sede de expos1ciol>C$ y espectáculos de distintas cn::scioncs ani.sticas. tanto 

nacionales corno extnmjcras; asl como se pensó como un centro de d1fus1ón cultural. 

,., Alberto J. Pani. -u induolria N.00.W dd Tun.....,-. en T":s ~><n. Meúoo. E.d. Atlante. t941. 
p.64. 
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También se consideró como una construcción que colaboraria con la estética y con los 

atractivos turisticos de la Ciudad.' ... 

Para 1933. la cooperación cultural entre México y Estados Unidos. apoyada por el 

embajador Morrow durante sus trc5 ai\os de misión en México. estaba en su apogeo. Los 

movimientos artlsticos de nuestro pals, que rcscatllron al México rural. fueron acogidos 

en ciudades como Nueva Yorlc y San Francisco. donde se reforzó el aprecio por los 

campesinos y las alusiones al mundo indlgcna. En el mismo ai\o, el intercambio de 

creaciones artísticas. asl como los distintos estudios sobre el mundo prehispánico y las 

investigaciones antropológicas sobre las comunidades en el México rural fueron pwtc: 

intcgnll de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Este nuevo diálogo entre 

artistas de ambas nacionalidad, y las ofertas culturales de México contribuyeron. sin 

duda., a atraer Ja atención no sólo de artista.~ y científicos. sino también de todos aquellos 

que buscaban empicar su tiempo de recreo en viajes turisticos. 

Sin embargo, exponer el patrimonio cultural como Wl atractivo turistico 

representó una amena.za parn su conservación. La moda de tener picr.ss prehispánicas o 

retablos de iglesias no,·ohispanas como adornos de colección. provocó saqueos 

incalculables al patrimonio arqueológico e histórico de México. Jugar a ser arqueólogo 

se convirtió en una actividad turisuca. A partir de enero de 1934 se publicó 

mensualmente la revista Ala¡><J, cuya edición era destinada al naciente turismo nacional 

en México. Estn publicación mensual fue patrocinada por algunas etnpr-e:sa5 privadas que 

se beneficiaban del turismo, tales como la Compallla CCl'VCCCnl Moctezuma y la empn:sa 

fotográfica Kodak. La presencia de dichas industrias es reflejo de la depcndcncia del 

, .. J'ani. np. ÜL p b9. 
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turismo con el apoyo de diversas empresas involucradas en las necesidades de los 

viajeros. En la revista mapa Se redactaban artlculos y cuestionarios sobre los efectos que 

tenla la empresa turistica a nivel nacional; de igual modo. era una gula que mostraba 

fotograflas y narraciones descriptivas sobre sitios históricos y arqueológicos tales como 

Uxmal. En esta publicación. encontrarnos un articulo donde se aconsejaba a los turistas 

cómo adquirir vestigios arqueológicas originales. Se les advertía sobre el cwdadosos de 

no caer en los cngal\os de la gente que resadia en los alrededores de las zonas 

arqueológicas ya que. en ocasiones. vcndlan equipo de arqueólogo para que el turista 

excavara una zona determinada con el fin de hallar algiln vestigio que pcKtria adquirir 

como suyo. En caso de cncontnlT una pieza. se recomendaba que el turista revisara la 

autenticidad de las piezas. debido a que podian ser réplicas entem1das . .., Los saqueos y 

el deterioro que sufrl.IUl los monumentos requirió de la redacción de un reglamento para 

proteger el patrimonio nacional. Este documento defcndia la idas de hacer compatibles la 

tradición y la modernidad. El Estado debí.a cuidar que los proyectos de desarrollo 

twistico rcspetllnln los tnzos estéticos y edificios históricos de pueblos y ciudades. Se 

argwncnuba que en la protocción de la cultura '.e encontraba la fuente pnmordial de la 

industria turistrca. En este sentido, institucionalu.ar la -moderna empresa del turismo

prcscntaba a este sector como b"UaJ'dr:in del posado y la trad1c1ón nac1orul A pesar de que 

el turismo se levantó con la consigru de p«>t~r los •-alorcs y monumenlos culturales de 

México. el desarrollo turistico tuvo un crecimiento poco controlado que con el afán de ser 

también emblema e modernidad; sustituyó 3.rbolcs con concreto asi como baJlcs y 

vestimentas tr.>d.icionalcs poC' moda.s hollywoodensc:s que pretcndia emular un mundo 

indib'Cllll acanonado. De cslc modo. los me:ucanos que estaban de acuerdo con que el 

,., ¡u..;.u, -~ .)l.leUco. F.d Mercurio. 193-'. TOCTkl 1. :><> 1 
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turismo se aprovechara para fortalc:ccr el nacionalismo adoptaron estilos ajenos a los 

suyos. Asl también, la familia revolucionaria que criticó a la elite poñtriana por copiar 

cánones fnmccscs, imitó formas de vida estadounidense que negaban la tradición por 

oponerse al proceso modernizador de la nación 

En 1934, el turismo era una actividad acostumbrada para cabo pollticos y 

empresarios mexicanos similar a la costumbre del veraneo de los grupos en el poder 

durante el régimen poñiru!'lO. En sus viajes de recreo. al tiempo que dcscubrian los 

tesoros y costumbres pcopias de la nación mexicana. ampliaban sus conexiones con otros 

hombres de nct,>oeios mexicanos o cxtlllnjeros que tenían la facilidad de pasar sus 

vacaciones en centros twisticos como las aguas termales de Tehuacan, Puebla. 

Los artilugios de la publicidad lograron hacer de las costumbres y de los objetos, 

un producto de venta para el desarrollo de una n0CV1t empresa. Se discilaron modas para 

el turista como bañadores. calzado y sombreros de playa. A las mujeres se le 

recomendaba que. para no aburrirse en las vacaciones, llevaran un libro de aventuras 

previniendo que el color de la encuadernación de éste fuera del mismo color que sus 

zapatos.'"'· 

La infraestructura de hospedaje turi~"tico. en vanas ocasiones pcopicdad de 

políticos-anpn::sarios, fue sede de decisiones y discusiones poll!icas. así como del cierre 

de tratos comerciales. Un ejemplo de lo anterior fue el casino ~La Selva~ en Cucrnavaca, 

lugar de gran atractivo turistico y propiedad del presidente Abclardo L Rodrigucz. Como 

mencioné anteriormente. los casinos rcpccscntaron un importante centro de atracción para 

visitantes cstadoun1dt..'nSCS. En estos espacios se realizaban movimientos de grandes 

cantidades de dinero sobre las que el gobierno no tenla ningún control. El capital rcctl>ido 

1
.,,. Rr:visu Pi.lapa. op. ~''· no S 
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por el turismo atraJdo por los casinos. quedaba sólo en manos de los dueños de estos 

centros de recreo. sin remuncrnr en lo absoluto a la reconstrucción nacional ni al 

desarrollo regional. A pesar de que el gobierno apostó al desarrollo turistico del pals 

como sector impulsor para la cconomla y la modernización mexicana sin destruir las 

tradiciones cultwales. los mayores beneficios de esta industria fueron recibidos por los 

grandes hoteleros o ducños de los centros nocturnos o casinos. 

A mediados de los at\os treinta. era evidente que el turismo en México aún se 

destinaba principalmente a los extranjeros y a las clases mexicanas que disponlan de 

riqUC7.ll. A pesar del derecho a las vacaciones que se otorgó a los trabajadores. éstos no 

lcnlan cxccdcnles para viajes turisticos como lo hacían los trabajadores de capitales 

industriales en Europa o Estados Unidos. 

Al término del gobierno de Abclardo L Rodríguez. la solidez del Estado se 

apoyaba en la institucionalinlción de todas las activi<bdcs políticas y ccanómicas como 

un medio pana cenualizar y fortalecer el poder. Parte de este proceso. asumió la 

Revolución como un simbolo de modernidad y se incorporó la htstoria de la lucha annada 

como un atractivo turist1co. La bandera r~·oluc1onaria que a.menar.aba con impedir que 

México se incorporara al diálogo mlCTTiaciorul. terminó por convenirse en vehículo para 

atraer la mirada de los cxuanJcros a quienes se les recibía con csccnografias que 

proycctarnn una imagen idcali:r.sda de los llempos rcvolucionanos. Se ut1hzó una etapa 

bélica de la Historia con el fin de enlabiar :amistad con otros pueblos. A los visitantes que 

llegaron atraídos por la Revolución. se les vendía la idea de un pueblo sohdano con una 

gran riqueza cultural y vanguardista en cuanto a lu ideas de los albores del siglo XX. 
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Frente a la crisis de 1929, el gobierno mexicano tendió hacia el proteccionismo 

económico. buscando favorecer a la industria nacional, cuyo crecimiento debía ser 

regulado por el Estado, que tenla a su cargo la explotación de los bienes de la nación para 

el beneficio de todos los mexicanos. En suma a lo anterior. el pais abrió las puertas a 

algunos estadounidenses que buscaron paisajes runa.les como una via de escape frente al 

fracaso del capitalismo. A pesar de que no se recibían grandes flujos monetarios. el 

turismo en estos años fue, ante todo, un vehlculo para proyectar un pais pacifico 

dispuesto a coopcnu con el extranjero. 

El gobierno y el sector privado. compuesto también de polltiC05-efllprcsariOS. 

utilizó como medio pano promover la imagen de un México estable, sus riquezas 

naturales. culturales c históricas. propiciando así el intcreambio comcn:ial y el desarrollo 

industrial. De esta manera. pn:tcndlan presentar a México como un país moderno con 

mérilos parn ocupar un sitio en el encuentro entre naciones. 
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CONCLUSIONES 

Hoy en dla. resulta común encontrarse con algún turista nacional o extranjero. 

recorriendo un musco. fotografiando los puestos de un mercado. monumentos históricos 

de pueblos y ciudades. Además. es cotidiano cncontnlTlos bronceándose en una playa o 

bebiendo cervezas en un bar. Al decir -es un lugar muy turístico-. implicamos diversas 

cosas: que es un sitio seguro. lleno de gente y casa5 de cambio. que cx.istc una 

infraestructura hotelera. rcstaurantc::ra y en ocasiones de centros nocturnos. al igual que 

medios de comunicaciones y transportes P'IB poder llegar. Asimismo. 111 rcfc:rc:ncia a Jo 

turistico también puede implicar que es un sito caro y poco -autóctono-. ptJC"lo que al 

turista se le trata como a un cxtral\o que conoce poco de los costos y tradiciones reales. 

Incluso hay veces que culpamos aJ desarrollo turístico por ser destructor de -costwnbrc:s 

mexicanas .. e 1mplAntador de modelos modernos totalmente ajenos a -10 nuestro-. con lo 

cual contnmnmos a In polilica económica y social que ha regido a nuestro país en los 

últimos 71 111\os de histona. durante el cual. el impulso al sector turisllco se ha postulado 

como sei\al Je modemid>d. 

lgualmenle, es fa.milU>r ver un autobús que diga tnuuportt" 1uri.~11co . Hay oficinas 

de turismo en todas las delegaciones de la ciudad de México y en los 30 estados que 

conforman la República. En cll;u se ofrece infoml3C1ón sobr'c tuurs organizados. asi 

como guias y maJl<lS p:llll vtsitar sitios ~ucológtcos. históricos o centros cultWlllcs. Asl 

tambicn. en la calle de Masank de la Colonia Polanco en la ciudad de México. está el 
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edificio de la Secretaria de Turismo y en cada informe presidencial se incluyen cifras 

monetarias y cstadlsticas sobn: las corrientes turisticas.. En este sentido. podrfamos 

extendemos con wi sinnúmero de ejemplos que hacen rcfc:n:ncia al término ""turismo". 

No obstante. nuestro interb cstnba en rcconoccr la familiaridad que en la actualidad 

tenernos los mexicanos con respecto a este fenómeno. y que se remonta a los inicios de la 

&!cada de 1920. Fue entonces cuando el nuevo Estado mexicano, asumió al turismo 

como pilar importante de cómo habla de ser la nueva nación. 

El presente trabajo de investigación llCVll a concluir que la vecindad terrestre con los 

Estados Unidos, fue determinante que el ~men post-revolucionario a.dopCanl y 

fomentara el canon moderno de realizar viajes de recreo para cxpo.ndir una industria 

nacional, que promctJa grandes beneficios al interés público y privado. 

El gobierno posn:volucionario concibió al turismo como arma para propiciar el 

reencuentro entn: el Estado mexicano y los hombres de negocios. El mejoramiento de la 

n:lación con el mundo cmpc-esarial propiciarla confianna entre la invcrsión extranjcn y. a 

la vez esto seria un instrumento para que México proyectara la imagen de un país digno 

de ser sujeto de crédito. 

En tanlo :U turismo como reccpcor de divisas. estos allos no n:flejaron gna.ndcs 

beneficios. no obstante. se aprovecharon en planificar la fonna para desarrollar dicho 

fenómeno como una industria. Dunmte los ai\o5 veinte y primera mitad de la década de 

los treinta.. el nacimiento de la industria turística fue una herramienta para el desarrollo de 

una infntcstructura de sc1Vicios y apoyó la consc:rvación estética de las ciudades y de 

algunos pueblos. La Secre1aria de Hacienda. dirigida poc Alberto J. Pani. destacó que las 

ventajas de fomentar el turismo recaían también en la rcfonna ar.u>celaria.. puesto que de 
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modo paralelo a el crecimiento de esta empresa. se cobraron impuestos en las distintas 

actividades que la integraban. tales como las visitas a muscos y zonas arqueológicas. en 

los las entradas para distintos cspcc:1'culos. en el cobro para del tránsito por los caminos y 

el impuesto a la gasolina. en la expedición de las fonnas de identidad B-S y 11. asl como 

en los pn:cios de restaurantes y en el hospedaje. 

La afluencia turística impectó la CSIJUCltaa económica de algunas comunidades. 

El aprecio que tuvieron los turistas por el anc popular ocasionó que objetos de uso 

tradicional se convirtieran en un potencial mercado artesanal para los visitantes 

eXUllnjcros. Al dedicar más tiempo a la fabricación de ancsanlas. los campesinos dejaron 

de lado otra.s actividades como la c:osccha de sus tierras. Quienes vendieron artesanías 

para turista desarrollaron una mayoc dcpcndcncia hacia otros productores. Asimismo. 

quienes vivían en zonas turisticas o ccn:a de ella. pudieron encontrar trabajos en los 

servicios de esta empn:sa. de modo que se modificaron. también. los rittnos de vida 

cotidiana y económica en algunas familias del Méx.ioo rural. l..as mujeres encontraron 

empico como n:camareras o cocincns de los hoteles y restaurantes. ya que el turismo fue 

una opción laboral sin necesidad de emigrar a las ciudadc5. pero los bajos salarios y la 

relación patronal. no parcela ser distinta :s la de otras industrias. El turismo ha tnastoc.ado 

comunidades enteras. de tal modo que comunidadc5 enteras ya no se pareocn a lo que 

eran. 

Con respecto a 13 relación de Méx.lco con el extnonJero. el tunsrno se unhm en et 

discurso como un arma diplomática. Se argumentaba que el twismo propi<:iaba un 

contacto entn: individuos que podia ser auxiliar a la relación cnlrc los gobiernos. Asi 

también. la pn>pe.ganda turistica emitía la imagen de un México peclfico. amipblc y coa 
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valiosas riquezas culturales y naturales, al tiempo que ofrecía grandes ventajas para Ja 

inversión exlJ'llnjera. El Estado mexicano se apoyó en Jos divCf'SOS medios de promoción 

para transformar Ja idea del México bárbaro y sanguinario por Ja de una nación en vías de 

crecimiento, dispuesta a proteger al capital foráneo siempre y cuando éste no 

transgrediera el marco constitucional. Una. vez que se obtuvo el reconocimiento 

diplomático por parte de los Estados Unidos en 1923, el turismo encontró un campo 

propicio para crecer. La llegada del Embajador estadounidense, Dwight Witncy Morrow. 

significó un partcaguas en la mejora de las relaciones diplomáticas con los Estados 

Unidos. Tanto la historiografia como los documentos consultados. denotan la actitud 

amistosa que tuvo el embajador frente al gobierno mexicano. ya que. a diferencia de su 

antecesor Shicfidd., buscó tcnc:r cmpatia con Ja situación de nuestro país aclarar que él 

era representante de su gobierno y de la sociedad estadounidense en su conjunto, no sólo 

de la colonia estadounidense en México 

Diversos testimonios nos permiten señalar que el turismo se vio favorecido por la 

pn:scncia de Morrow. En su correspondencia personal. atestiguó que México era un sitio 

pacifico para po.sar las vacaciones. Apoyó el vtajc en avioneta del piloto Charles 

Lindbergh a la ciudad de México, creyendo que con ello se estimulaba la paz entre las 

naciones vecinas. El embajador y su esposa tu ... ,cron un mtcrés panicular por la cultura y 

la historia mexicana.. lo cual colaboró con la valoración de diversos aspectos de la cultura 

mexicana. En la ciudad de Cucmavaca, hoy turística por excelencia. construyeron ima 

casa de fin de semana con traz.o colonial. decorada con muebles tradicionalmcnlC 

mexicanos. Con ello se dio soporte. de mancna implícita. al argwncnto de que la 

infrac:structura turística podia conservar la arquitectura y las formas tradicionales. que la 

,•._"-,._.,,.,.,;e:_. 
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higiene y el confort -emblemas de modernidad- se acoplaban con la tntdición. Esta casa y 

la actitud de los Monow. cooperó entonces con la idea de que el turismo podia ser una se 

práctica moderna pero conciliadora con la tradición. 

A la Secretaria de Relaciones Exteriores le correspondió promover y custodiar la 

imagen turlstica de la nación mexicana. Como parte de su agenda. los cónsules tuvieron a 

su cargo la supervisión de propaganda que hacian empresas privadas de origen 

extranjero. A5imisrno, se autorizó que los turistas pudieran adquirir las cartas de 

identidad correspondientes en los consulados mexicanos. donde se ofrcclan consejos e 

información en gulas que incluían condiciones climáticas, medios de transporte, 

posibilidades de hospedaje y alimento, tipos de producción en distintas zonas, entre otras 

referencias. La propaganda que propon:ionaban los con5ulados inclula las ventajas pclnl 

invertir en México. puesto que la labor pro-turismo se utilizó también como un 

importante medio para alentar el comercio con internacional. priomordialmentc con los 

Estados Unidos. 

En las décadas de 1920 y 1930. aquellos que cruzaron el Rlo Bravo para hacer 

viajes turistic:<:>s. lo haclan principalmente por el -exotismo- de nuestro país. Esto puede 

resultar paradójico si pensamos que México quería mosuar.;c como un país moderno 

frente al exterior. sin embargo. dicha caractcristica sólo implicaba que el turismo rcqucria 

de una infraestructura moderna. Al mismo tiempo, la historia y la cultura se convirtieron 

en aliados esenciales para quienes planeaban el desarrollo de México. El tnlhtJo de las 

rcprcscntacioncs diplomáticas continuó con la fWlCión que tuvieron las Exposiciones 

Universales decimonónicas: al atraer turismo se pretenda hacer de México un magno 

pabellón mexicano. 
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Nuestro país fue exitoso como centro de descanso para quienes buscaron alejar.se 

temporalmente. de la vida acclcrwla en las wbcs. Las playas de Tampico fueron un 

importante centro turfstico. Para quienes tcnlan tiempo para adentrarse hacia el centro del 

tcnitorio. la ciudad de México. Amccamoca. Taxco y Tcotihuacan fueron los lugares más 

visitados por su acceso canctcro y fc!rrco así como por la valorización histórica que se les 

ciaba. A pesar de los hallazgos arqueológicos en Oaxaca y el sureste mc:x.icano. estos 

sitios estaban mal comunicados y el acceso a ellos se redujo a los investigadores que 

viajaban por conocimiento y que no rcqucrlan de las comodidades de un viaje de recreo. 

Los monumentos arqueológicos e históricos servían al estadounidense para incorporarlos 

como pane de su pasado continental. La disciplina de la antropología cobró importancia 

desde la segunda milad del siglo XIX. lllS tcorias evolucionistas conllevaron a un interés 

por interpretar al mundo indígena. lo que sirvió a naciones. como la estadounidense y la 

mexicana. pruu asumir la postuna de estados patcmalistas frente al mundo indígena_ 

Existía. entre algunos turistas. la motivación de visitar comunidades indígenas. como tma 

fonna de estar en contacto con -el estado natural del hombre-. el respeto que hubicna en 

este trato pretendió corresponder con la forma en la que el Nuevo Estado entendió el 

mundo indigena. En este rubro de interés antropológico podcm05 incluir también las 

fiestas populares. que se fomentaron en esos ai\os como expresiones del nacionalismo 

mexicano. El planteamiento de cómo y qué mostrar al extranjcn>. colaboraba 

directamente con la intención de fomentar -10 mexicano- corno un medio para legitimar 

el poder del Estado. 

Por otro lado, frente al crecimiento de los grupos puritanos,. la ley de prohibición 

del alcohol y de jucgo5 de azar. fueron un anzuelo pera que vinieran turistas. En ciudades 
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de la ftonlera norte, como Tijuana, existian varios casinos, donde los estadounidenses 

depositaban cantidades significativas de dinero que destinaban al juego, al conswno del 

alcohol y a la prostitución. 

Exgecnrales del ejército se incorporaron al ámbito empresarial, algunos 

invirtieron en la industria del turismo; en casinos y en hoiclcs, e hivieron de éstos. 

centros de reunión para polfticos. Abelardo L Rodríguez, quien tomó posesión como 

presidente interino en el afio de 1933, fue dueflo de casinos en la froniera.. así como del 

casino -i.a Selva" en Cucrnavaca. Rodríguez apoyó de modo vehemente el fomento del 

turismo en México, no sólo como continuación de los gobiernos que lo antecedieron, sino 

por los intereses económicos personales que lcnia en la industria turística. DuranlC su 

interinaw, se institucionalizó un Dcpanamcnto de Turismo dependiente de la Secretaria 

de In Economía Nacional en 1933. Con ello culminaron catorce años en los que el 

término '"turismo" se manejo dentro del di~ del Estado como una laboc mixta con la 

iniciativa privada.. En 1921, el gobierno de Obregón favoreció a los comcrciantc:s en su 

iniciativa de realiz.ar una excun;ión de propaganda por Estados Unidos, en las que la 

pn>moción del turismo tuvo un sitio prioritario como fomento al desarrollo nacional. En 

1926, la Secretaria de Gobernación aprobó una reforma a la ley de migración de 1908 

donde se otorgó :ll turista un sitio en la ley que lo diferenciaba del mm1gnm1C. En 1928 se 

aprobó la iniciativa del Ejecutivo. de c.rear ur.a Com1s1ón Mixta Pro-Turismo presidida 

por la Secretaria de Gobernación e integrada por delegados de todas las secretarias de 

Estado y de todas las empresas que al concurrir, hicieron posible una industria nacional 

del Turismo. En 1929. la Comisión Mixta se fonnahzó como Comisión Nacional de 

Turismo. reitenmdo la pn:scncia del Estado en las actividades económicas. La cn:ac16o 
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de comisiones pn:tcndía regular todos los inacrescs envueltos en la industria turistica. la 

cual comprcndla temas que eran claves en la formación de la nación post-revolucionaria: 

el uso de sucio; la construcción de carreteras que suplantaran a los ferrocarriles ya que 

con ello se evadían problemas con los fcrrocanilen>$, se fomentaba el consumo del 

petróleo tanto a manera de gasolina como de chapopotc para el concreto. Asl también la 

revalorización de -10 mexicano" como herramienta para dar legitimidad al nuevo régimen 

y la consolidación de Wlll imagen nacional que proyectara un México pacifico y moderno 

frente a los ojos extranjeros. 

La labor pro-turismo que rcali=ron las empresas pri\'adas fue constante a lo largo 

de los catorce a.l'los. La presencia de las compraillas férreas en el fomento del turismo fue 

evidente en todo momento. ya que representaba un manantial de ingrcsc>5 que ayudaba a 

la recuperación económica de este medio de transporte, (caballo de la Revolución). 

amenazado por el creciente uso del 11utomóvil. El argumento anterior nos permite 

justificar que el titulo de esta tesis haya sido "Me lleva el tren". puesto que el transporte y 

el desarrollo turistico. fueron dcJ>cndientcs de las rutas del ferrocarril. 

Los hallazgos documentales que bordaron esta tesis. pueden funcionar como 

fuente pana aquellos que se interesen en hacC1" del turismo un objeto de estudio en 

divcnas disciplinas. con la información que se expone e interpreta en estas páginas cubre 

un pcquctlo espacio de la riqueza temática que se puede derivar del fenómeno turistico. 
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APÉNDICE 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA COlmSION NACIONAL DE TURISMO 

CAPtrvLOI 
De ... lilles de a. C..w6e 

ARTICULO 1•.-t.a Comisión Nacioaal de Turismo tcndri poc objdo:l.
F~ el bSisno ...ao-1 y el intcnuicional en nucstto pals, poc todos 
los nxdios oficiales y priV8dos que esaén .J aJc.noe de la Comisióll; 
c:srud'-io JW1I clirninst.s las cirr>mst..,,.;n que impid.n el dcurrollo 
de~-.. indmaria. 

11.-Func::iclns como CClllrO COOl"din8dor y oricnUdos de lm COIJUSÍOOCS 

locales de turiano que "" -.blc:zcea en la República. asl como de los 
esfuerzos oliciaks o privados. que ticndmJ a impulsar d tunsmo y en 
g.......i,. dcarroll.- los lnlbajos a que se refiere el artículo J• de la ley 
que .., reglamenta. 

CAPtrlJLOU 
De a.. c-•1oea 1oca1a 

ARTICULO r.-hn los d'"cctos de la fiwx:ión n dcJ artkulo J• de la ley 
de la Comisión Nacional de Turismo' mantcndrlo rci.cioocs o6cialC!s coa 
las ~ lcx.lcs que lo soliciten y les prcslalá su IOpO)'O. sianpc 
que dicha Ccxnisioncs "" ajUSlal a las t-.cs siguientes. 
a).-Quc ..-., i-.rwlas. lo mi9no que la Comisión N-=ional. poc 
~delas~--~ Cánarasde 
Commcio, 1:!mJ1n:- ele< ·om1micaciones cJ~ de~ y 
roc.ios. y ... general poi" las --o instituciones que ........ 
CODCáóla coa d turumo. 
b).-Las C.omisiooc:a localca dcbcrin dcsmToll• sus tnibY>s en pn> dd 
hlrUlno de .......... noguls y pan-. 
c).-Adcmás ele sus f\mcioocs lqalcs. lm Comisiones de los Estados y 
Tcrrilorios ll:IDdrin d cariC1cr de -...Wi.aions de la Comisión N-=ional 
pl>dic:odo ésta poc lo l'.mlto. enoomc:nd8rics las funciones y lnlbajos que 
juzpc patincnlc. 
ARTICULO J-.-Las dificultades que pudU:nn smici-- ea1re la ommón 
y algunas Dq;c:ndmcias dcJ Ejccurivo con motivo de la ~y 
11Plic:a:ión de Các Rcglarncnto ....... tnl-1as poc la Secr.:una de 
Gobcnaaci6ft. y en su czoo. rcsocl- poc el mismo Ejcculivo. 

1 Articulo 3o-Soa ~ y o!Aíe de la C"'11dióa Nacional de Tun.no las ~ 
Lfomc:Dl&r d turismo aacional e~ a......,..,., ¡.is px todaol los axd>OS - eslo!s a ., alcance. 
11. Aoulnir la dircocióa y "'iema<:iOa de la Comaó6a N..x..1. OOOi diawcio .., ..-.;o. am loa -
.--licea las Commoocs Localea de Turiomo .., los E.áadoo lll. - o6cia'"-e -e lu ~ 
que 0001espooda ~que loo -- daac:o dd i-ta - de --
Diario 06áal. órgano dd 1JObíe<Do C<mWmrioml de Loe ~ Unidoo ~ V""- 7 de ..........., 
de 1930. Poder ~. Sc<:rdaria de Guba.........._ Ley e>r_.;c:. de la Commoa Nac:ioa.I de T..._,_ 
p 1 
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ARTÍCULO 4•-t.a Comisióa csrirnulad, dc:nlro de sus posibilidades, la 
inversión de capitales n.:ionalcs en las industrias que se relacionen con 
el turismo. 

CAPiTuLO 111 
De la o~ilmción y faltdoa.DÜallD de .. C-al6a Nadomal 
AKTÍCUW s•.-t..a Conusióa N.aonal de Turismo cstar6 integrada: 
1.-Por d Sec:raario de Gobernación. quien scri Presidente""'° de la 

Comisión. 
11.-Por los Delqµodos rcproc:rrtantcs que c:spocif"IClldmncntc -..la el 
mtículo -r de la 1.,Y, ingrcsmrim a la Com.isióa de conformidad con las 
bll5CS siguimtcs 
1.-M~ la aprobción de la Asmnblca Ga-al psa admitir la 
tcpn:--=ión de las institucioocs, corponcioocs o cmprcsas que por la 
similitud de sus actividades mcn:zran acrcditw ante la Contisióa 
Nacional un Delegado representante común. Para dictar su resolución. Ja 
Asmnblca aira previamcotc el dictamen de la Contisióa de lnvcsrigación 
e Integración 
11.-Psra que la Comisión dlde la resolución a que se refiere: el iDci5o 
anterior. ac n:quicrc tma asistencia no mcnoc de las dos tcrocras partes de 
sus mic:mhros activos y d voto llJl<Obmorio de lm dos tcrocras pmtc:s de 
los Delegados asisic:ntcs. 
ARTÍCULO 7".-La.. insti1ucioocs oficiales o pwticu1-= a que ,... 
refieren los articulos anteriores., tcndrin ante la Comisión, 1m Ddcgi>do 
rqx~ aáivo, pudiendo acn:ditar también dc&cg.Jos suplc::ntcs o 
ase.orcs t6cnicos. pero en todo caso rcprcscntarin solo voto por la 
institución que los awcditc. 
ARTÍCULO 11".-Para la mejor realización de la func:ioocs y csrudio de 

los tnobajos de la Comisión, esta designará las Subcomisiooes siguicnlcs.: 
l .Dc Administnoción 
2.Dc~yl"rcosa 
3.Dc Vigilancia y Seguridad 
4.Dc Comunicaciones y Transportes 
S.Dc Mcjormnicnto de ciudades y dan*s cc:ntros turísticos 
6.Dc TwUmo loc'1I u coonhna66n de ac:th-idadcs nacionales ~turismo 
7.Dc Tránutc 
8.Dc esbdisn= 
9. De Investigación e lntcgrac.ión 
l....:u dcm3s que se dcb3n crc:sr ajuicio de Ls Asamblea con las 
-1bucioncs que csta mumo les confiera. 

2 Aniculo 7o Estari inlegrado por a)EJ ~ del ~ de la Secn:lAria de Gobei t->6n que _. 
PrcsKlcntc naio de la Comisión b)P0< los rcp.-coc:ntama de cada Sea-cu.na de Estado y de los 
Dcpctamcntos Mlt"""'- fcdcnJca C)PO< los ~ .. de la A..aaci6n de Holdaue de ... C-..S 
de: Comercio. cmpccsu de: Fcnocarrilca. Navquoaón Mantirna y Attca&. Camino& y -. anp<esas de 
Truapones y ~ Clubes de automoWislu y r~ de la Aooa.ci6a de ~y en 
gc:neral por las Empresa o 1~ que: tengan ccnc:><i6n con d tummo ajuicio de la A-.nb6<a. 
Diario 06cial. 0rpno del goboano Constitucional de Los Est.doo Uaiock» ~ Yoernc:s 7 de 
fc:bn:ro de: 1930. Poda Ejecutivo. Secntana de Gobttnaa6n. Ley Orpn;a de la ConUióa Nacional de 
Turismo p 1 
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ARTICULO 9".-La subc:omisióa de Administr-.ción CSbd fonnada por 
cinco miembros y pn::sjdida por el Seaetmio de Gobernación como 
Presidente mio de la Comisión y como Prcsidc:nrc de la misma Sub
Conúsión. Los =-o miembros restantes serán los Delegados 
n::prcsc:n-.:s de la Soc::rcuria de H.acnda del Depa raucmo de 
Conu.loria de la Confcdcnción de C'"-11s de Comercio de los~ 
Unidos Mc:xicaoos y el TC90l'UO del Cocruté Ejecutivo que lo"""* a la 
vez de la sub-Comisión 
Las facultades de la suboonusaón son las sigu.eotcs: 
a)-Cootroi. la disaribuci6o y el m.ncjo de los dclepdos cuyos g-.os 
autoricen al c.amilé Ejecutivo. 
b}-Vigilar la oontabilidad de la C<>rnisión ca a.yo cfcao c:ualquia. de 
sus miembro& laldr-j derecho de~ al Tcson::n> de la e-Omisión, 
muestras del -.SO de c:ucntas de la misma. ca el _,, que lo desee. 
c)EI Tcsonon> y~ anplcados que mm>tjen saldos, debcrin cmcicJam" 
su manejo a oMisfacción del Comité Ejecutivo. 
ARTICULO 10.-La Subcomisión de Propmpnda y prensa tendri las 
siguiente fac:ultadc:s: 
1. -La din:o:Q6a tócruca de la propoiganda que haga c:n d p.is y CIJ d 
c:xlrmljcro • .,... llevar a cabo la funcióo que le 0011 esporide a la 
Comisióo Nacional de acoado con la &.:cióa V del .ucuJo 3° de la 
Ley' 
IL-Dirigir la Ptup.,.,.la 4uc: oc rcficn: al i.ncUo V Jd .ni<.:uk> 3° de la 
Ley y n>oomc1.S. a las cmpn:sas privmdas que se prnpapnd• a ÍJIVOC del 
luriuno Cll&é de .,.-u., cua las iJcas Je la Uxni»ón. 
lll-Toda la iufonn.:ión que la Comisión deba baocr de Pn:asa. 
IV. Las danM -.Ducioocs que les oea> ""'6aladas a la Comicióo 
ARTICULO 1 1 .-Pwa loa cfcelOS del inciso m dd .roc.oo 3" de la ley, la 
Cccnisión NacioGal )X"OIDOvcri la aca::ión del Servicio de Vigilancia y 
Seguridad psa d turisla y pora tal fin. la Suboocnisióa de Vigilancia 
quedará a Al csgo. 
LLa fonna:ióa dd proyocto del Sc:av1cio de Vigil.-.c:ia y Seguridad psa 
cJ turisu, CD d mtnOI" tiempo posible. 
11.-Propoocr 8DIC la Comisión. todos los 8CUCl"dos pora otorgs solucioocs 
que: ticndal a la n:alizac.ión del proyecto aprobado, cjo=utwndo al cfCCSO 
lodos aqudloi lrirnites que reclamen ~tancntc su intcn'coci6n con 
aprobación de la Asmnblca. 
111.C>ic:tmnins ca los llSUDtOS que sob<lo Vlgjlancia y~ se 
pn:scn1C ante la Comisióo.. 
ARTICULO 12.-La Suboom1Sl6o de Cornuiúcaciocw:s y Tnm.spocll:S 
ICndd las si¡;wCDtes funaoocs 
l. Procurar d mas exacto cumphrnicmo de las leyes y di~ que 
aJlaDc:n djfacultadcs al turista CD los puertos taTeStt"cs y mmitiJ:Dos. U
fém:as y c:an:un.s.. c:staciooes de ttmmlO y taminalc:a. 
11. lnicis y Ucvw a la prictica por los conductos debidos -ar las 
Autoridades y ~ todas aquellas medidas que al mtjonr loa 
scn-icios públicos y privados, fomcmcn el turismo local o el ~jera. 

> Articulo 3o &KCIOn V. ocr d ór.-o o6aal de ~ dd - ea d -._o . .-- y 
dirigiendo loa trab.jos - hicieraa los ülaa.lcs y "-"" Comcn:ialcs 
mc=Ucanos 

l'iQ 



111.Dicuminar sobre los asuntos antc:rionncnte scilalados y que se 
~ante la Comisión. 
ARTICULO 13º.-La Sub-ConuSJón del mc::1oram1cnto de CnJdadc:s y 
demás Centros de Turismo: 
1.En rdKáóo con las -Ol"idadc:s federa.les loc:alcs pma la c:n:aaón. 
dcsamlJo y pc:ñcx:cion..nicnto de todos los servicios públicos. 
11.En rcbción oon las cmpn:sas pnv.das. especialmente hoteles y 
alojamientos en gcnc:nol. c:omcrcio cte., pm11 proporcions oonfortablc 
albergue y dc:m'5 comodidades rclati vas al turista. 
lll.-Dic:lmminaMSo sobre los asuntos de la lndolc sciialada que se 
~ - la Cornisión. 
ARTICULO 14" La Subcomisión de Turismo local y coordinación de 
acrivídmdcs gcnaalcs. lcndnl a su cargo: 
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l.EI impobo y dcsal-rollo de excursiones. ginos. etc.- en nuestro poús, pma 
el fomaMo del turismo local; 
11.Unific•ción de métodos y sistcrnas de todos los Comités Locales pm-a 
logrw qm: la ll<:ción de é:slos y de la Comisión Nacional fonnc un solo 
cucopo en las actividades de este género. 
111. lmJ"lll- la acación de nuevos c:cutros de IUrismo. 
ARTÍCULO IS.La Suboomi!iión de Trámite tcndri a su cargo hacer 
~ ... te lus Jcf"" Je t.. pn::,.cnta.:iooa ~a la 
aceplaCión. implmnt.ción cte. de las rcsolucioocs o mcucrdos tomados por 
la Comisión. En cao<>s muy urgcnle.., ~ haocr dichas gestiones .. te 
micmbras de tales Instituciones distintos de los Jefes de las mismas. 
ARTICULO l~La Suboomisión de E.sladistiCA qt>«im'• intcgnda por d 
1cpn:sc:a-1tc: del i:::>ep.tamcnto de la Estmdlstica twcional Y EL 
Sccrctario de la Comisión y tcndn:. a su cargo la pn:panción de la 
cstacllstica nacional e intcmaciooal cuya publicmción gcstiooari dc:allro de 
las pn:scripcioocs de les cstadlstica dd turismo nacional e in~ 
cuya publ;a.;:¡ón gestionará dentro de las p<aeripc:ioocs de la ley 
rcbti•-a. 
ARTICULO 17.-L.a Suboorrusíón de lnYCSttgJOCión e lnlef;ncióo. ~a 
su cargo 
l. Esrudiar las facihdadcs que prc><:ntc l.:ss cmpn::sas o UlSlituaoncs que .., = con dcrccho :i tener rcprc:scn= en la Conusión. 
11. Estudia- y propona a la Asamblea el lngrc>o a la Comisión de 
"'luclla cmprcs.:u o instituciones que :i su función deb.:m tcDcr 
rcpccsaataucs en el seno de La Conus.aóo Nacional. 
llLtaccr las ln•=~oneo conduc:cutcs a fin de rcndu llictamc:n a:c:rca 
de los mcrc:cunicntos de las pcnonas propuestas 00<n0 nucznbros 
booontrios o rcprescntc:s dcb C01IUS1ón en el o<tniDJC<O. 
1 V. -Estll<har y diaam.mar """2<X> de los proya:tos de la Comisión por 
paniculares. c:mprcsas O msbtuclon= que DO corrcspoodan a W dc:anás 
suboomisioncs. 
ARTICULO 18.-Las dcnús Sul>-Corru!Uones que designe la Asamblea 
tcndnin d número de mianbc-os y funciones que la misma les -..ie. 
ARTICULO 1 Q_.Las Sub<xxniswoc·s csmnm obligadas a cumplir los 
a::ucrdos que sobre la malc:ria que sea su compcrcncia. didc la 
Asmnblca; a rendir sus infonncs y dictlUncnc:s dentro del plaza prudente 
que al cfoao se les hubiere fi_Jado, a pn::scntar las sugestiones y 
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proposicioocs que cn:an ncccsarias para d mejor dcscmpcllo de sus 
labon:s y a dar cuenta e información de éstas • la Comisión. 

CAPITULO IV 

De las t.cutt.d- de i. Aamnble• 
ARTICUL020 
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1.-Dia:w IOdos los acuerdos y medidas que debmi poncne en práctica en 
relación ooa d objeto de la Comisión; 
11.-Rcoolver Accn::a de las proposiciones. estudios. infonnc:s que ICrin 
prcsc:ntados por las subcomisiones. 
111.-Aulorizmr la "5UlenC:u a las ocsioocs de personas extras a la 
Comisión. con voz informativa. 
IV.-U- vez que la Comísión c:saé en oondlcioncs de i-abir fondos por 
cuaJC9qUicn de los oonccptos a los que .., rcficrc d articulo 1 S de la ley4

• 

nombnrá una Cocnisión cspccial que fonnulc el Rcgl.mncnto pma d 
m-.cjo e invenión de los misznos fondos, el que scri somc:tido a la 
considcr.:ióa de la Asmnblca. 
ARTICULO 21.-Salvo los casos ca que conforme al reglamento 
.., rcqaicn ... quórum cspcciaJ .,... las asambleas ... crcx:n:-.. dcbc:rmt 
concurrir cuando mcoos la mitad mas uno de los Delegados 
~ ..... la Uxnisión. 
ARTICULO 22.-Coo la misma excepción sdlalada co d mtíc:ulo 
mw:rior. todos los acuerdos de las Asm:nblcas oc tomam por m.yoria de 
votos de los miembros que conforme al misno mticulo dcbc:rin -... 
prc9COICS. Ea los ~ de cmpme el f'rcsjdcntc de la Comisión o quien lo 
subsritaya ICndri voto de calidad. 
ARTICULO 23.-Los Ddcgalos ~ tcnJrin un vutu pu. cmJa 
in.uitucióo que rqx'CSGJlca. en d concq><o de que un mismo Delegado 
no podrá aa- um de dos~ Je Jiatituciooc:s diversas. 
ARTICULO 24.-Las ocsioncs serio ocdinarias y extraordína'ias Las 
onlinarias tcodrin 1-una vez por ocn-.a en d loc.i de la Cornisióa. 
en el día y a la bona que sean fijados por la Asamblea. Las 
~ tcndrim lugm- en d local citaJo en cJ día y a la bona que 
fije el Presidente y se cfccruanin cuando éslc crea que el caso Jo mmcrita. 
o cuando la Asamblea así lo ~; en ellas se .,_.,, WUcarncntc los 
asuntos pm1l los que fue convocada la sesión. 

CAPITULO V 

~ - --b.-- hoao.-.rioe 
ARTICULO 23 -La Comisión Naciooal de Tunsmo podrá oocúcrir d 
c:arictcr de Delegados Honorw1os de la misma: 
l.A Jos nticmb<os del Cuapo Consuls y Dipkxnárioos Mexicanos y a los 
fW>cionarios del Gobierno Fcdcral que •Jwcio Jo mcrczcan. 

4 
El patrimonio de la Comlsi6n Nacioaal de Turi.no .., CCJC1Ciruir• oon los -- y r-.noa - a 

eod'mciación te em.uncnn a)Coa d ~ de propiahd nac:::ioaa1 Q"'JIC _. enoeca-a enrta' e ca la 
calles de San Juan de Lcu.., númcn> 7.b)Con d mobiliario y equipos coa que CUUll& en la aco.mlid8d c)CaD 
d oubsidio global de 200 mil peooa ......ico que le uip>en las leyes c)Con loo lcpdos y ci.x.a- que"" le 
bagan por 00<poc•ciones o i-tic:u81r<1 o.ario 06cial de la Naci6ft. ~de Gabcuwi6a. Ley de la 
Comisión Nacional de Tunsrno. IOdc f<bn:ro de 19JO p 1 
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A aquellas pc:nonas que reúnan los rcquisiros siguicnlcs: 
•)Habc:nc dedicado • la labor del fcxnenlo del nuismo con ac:rividadcs al 
inlc:rior dd pals o en d cxtranpo. 
b)Sc:r de hononlbilidad reconocida y haber sido propuesaos pwa dicho 
cargo. cua>do menos por trc:s miembros de la COl!ll51ón. previo d 
dic:tamc:n favonoblc de la Comisión de lnvcstig-=:ióa e In~. 
ARTICULO 29.-scrin además rruanbn>S hooonnos de la Cormsi6o 
Nmcional de Turismo aquellos repl"CliCOtmllcs que hubicrmi peniido sc 
rcprcsc:nl8CÍÓI de coofonnidad con el articulo 12 de la Ley Orgjnica. 
ARTICULO 30.-Los micnlbros booorwlos de la Comisión Nmcional de 
Turismo lcndrin las Eiguic:111cs obligs:ioncs y mribucioocs. 
•)Trabaj.- en beneficio del turismo. de acuerdo con d crilc:rio de la 
Comisión N8cional. 
b)Dcsernpalar aquellos ttabajos que la Comisión les cncom.icndc 
c)Comunic.r a la Comisión el dcs3rTolJo de sus ac:rividadcs en bic:n dd 
nuisrno llCalm><io los llCUOrdos de aquélla. 
ARTICULO 31.-La Comisión Naaonal de Tunsrno podrá rc:rinir el útuJo 
de miembro hononsrlo • la persona que se aparte de las prevenciones 
anlcrion=<. o en gcncnal deje de mcrcxxr la oonfüau.a de la C<xnisión. 
ARTICULO 32.-La Comisión Nacional de Turismo cxpediri diplomas 
Je bono< a 6avur de ~uclba ~que a .u juicíu >e: hubieren 
distinguido pos su labor oficial o psticular en beneficio dd nuismo 
nacional e in1Cn18cional. 
ARTICULO 33.-Los miC111bros hc:Mx>rarios de la Comisión a que se 
refiere el anlculo 12 de la ley lcndrlÍD voz pero no voto dutWJte el 8llo a 
que se rcfiac dicho articulo.' 
CAPtnJLOVI 
De los funcionarios de la Comisióo 
ARTICULO 24.-El presidente de la C01111S16n Nacional lcndn\ las 
attibucíoncs y obligaciones siguientes: 
l. Scri Pn::sidcntc de la Asamblea ~ y del Comité Ejecutivo. 
11. PTcsidirá las sesiones de la Asamblea Gcnc:ni.I y del Comité 

Ejccuti•·o 
111. Acordará la OnJcn del Dia de las sesiones de que habla el inciso 

=la"ior y dtngmi en cll= los dcb<ltes. 
IV. Convocará a las >CS>one-s c:x.tnoordmanas de la Comisióo cuando 

Juzgue que el 3SUDto deb3 ser somc:tJdo "' 13 considcr.icióa de 
esta. cuando se determine por la nusrna ~blca o de acucr-do 
coa bs disposiciones rclHtn-:s de este regl~mc:nto. 

V. Autor1Zar con su ftnna l~ ioctas del~ =aoocs y los acuerdos o 
rcsolu..-ioocs tomadas por la Comisión o el Comité Ejccuti'-o 
fuuiándolos en compallia del Sccrcurio. 

VI. Prcsidiri la Suboom.isi6n de Adrmnistnioón a que.., refieren los 
articulas 8'" y 9" de csic Reglamento. 

' Los rnicmbn>o de la Comio>on Nacioaal de Turumo dunran ca au cargos dos aAos. pero al cabo de coc 
tiempo las ~ [)q>&Tumcmos y F..lllpnS&S parucuW-cs que los nombraron. les r2lifiquc:n aa 
nomb<wrKnlos de ~es .,.e la Comos>on. _....,a.. en ... cargos por ouoa doa aAo. mh Ea c;a., 

de que dunnlc d dc9cmpd\o de ous funciones tuae n:t"*'- a los mic:mt<va de la C<>misióa la 
~ que los lkvva • dla ~ sin cmbergo. fonnmido _-te de la comm..;.. como mienibro. 
honc:M"arios durante un aAo 
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VII. Suspcndc:ri las resoluciones tomadas por el Comité Ejecutivo en 
caso de considcrW' a éstas inconvenientes por ser conlnlidas a la 
ley o a la politice del Gobierno. 

VllL El primer viccprcsidcnre subscirwn al Presidente de la Comisión de 
en todas las funciones que le oonf~ el articulo ... tcrior. ya sea en los 
~de falta del m0mo l'rcsidenre o cuando éslc mó lo ddcnmnc. 
ARTICULOJS.-El Segundo VicqJresidcnrc cjeculivo tendrá las mismas 
func:ioacs que d Primer Viceprcsidcmc y tendrá las mismas facultades 
que IOdqaic:ra d Pn:sidcnlc. 
ARTICULO 36.·A falta de Prcsídcmc y de los dos •-iccpresidcntcs, scrin 
los Voc.&cs.. por su orden los que cubrm> las func:ioocs de aquél. 
ARTICULO 37.-Son obligaciones y mribucioocs lcgalc:s: 
1.Axsor. a la Comisi6o Nacional. el Comité Ejecutivo y a las 
Subcomisiones en los -.ntos de la competaacía de éslas. cuando 
rcclmncn ... ooocur.oo. 
11.-1..as demás que le SICl'lale la ley. 

CAPiTuLO VII 
De._ oblica.cioaa y •tri~ de los rrpraaataa
ARTICULO 32.-Sva ob~oocs y --1bu..-iuuoa. Je ,H 1!7"'""' 
rc:po 1 ,.,d••rcs ame la Conúsi6a Nacional de Turismo: 
l. Asistir coa puotualid.ó a las sesioocs o<ilina<ias y c:xlrao<dina<ias. 
IL Jmli6cs -e la Asmnblca sus faltas de asísttncia e instruir 
dd>idamc:ldlc de los asun&os que la ooncspondan a los dcleglOdos 
suplcnr.es.. 

CAPITULO VIII 
De las rrfo.-.... al "'S.._IO 

ARTICULO 40.-El pn:scnrc Reglarncnro sólo podrá _. refonnaio por d 
C. Presidente de la República en virtud de las misznas facultades según 
las cualc:s lo expide. 
ARTICULO 42.-Sólo por pnxnoción de Slcte miembros de la Asamblea 
C.cncnl y por el voto llpl"Obarono de las dos lcn::cnas ps?C5 de la misma 
Asamblea. podrá - elevada a la oonsi~ del e. Pre:.ídentc de la 
RcpUbbca. una proposoC>ón de rcfonna al Rcglmnento. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO 1 El pn:scn1e reglarncnro cntn1r.i en vigoc tan pronto como 
:sea publicado en el Diario Ofiaal 
ARTICULO r Para l..os efectos del articulo 4 rrwwtorio de la ley, c:o la 
primer ASAMBLEA QUE CELEBRE LA Comisión ~de la 
publicación del Rcglmnento. se dc:lcrnunara ~ númc:n> pw o íms-
CXJC 1 CSf>Oiodc: a ada ._, de los rcprca:nr:;aotcs de la Comísióa Nacional de 
Turismo 

Comunlqucsc y c:úmplasc. México D.F. A 10 de c::nero de 1930. 
El Prcsidcnlc Pra.Uioaal de los Estados lJmdos Mexicanos. Emilio 
Poctcs Gtl 
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El Oficial Mayor de Gobernación. Encmpdo del Despacho MM. 
Collado-Rúbrica. 
Lo que comunico a usted para su publicación y demás lincs. 
Sufragio Efectivo, No reelección 
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México D.F. a 3 de fcbren> de 1930-EI Oficial Mmyor de~ Enc8rpdo del r>csp.:bo 
M. Collado. 
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LEY DE MIGRACIÓN 1932 

c.p¡ru1o 111 
De .. lnmlc.-.dón 

Articulo 26.-Para los efectos de la presente Ley. se considera: 

165 

l. lnmignmtc: El extranjero que mribc a la República con cJ propósito cxpn:so de 
cst8blcccrsc en ella. por cualcsquic:n causas o fines licitas. o cuya IClnpOB.lidaf de 
establecimiento exceda. sin intc:nupci6n. más de seis mcsc:s a pmtir de la fecha de su 
intcrnaciónal _ ·• 

11. Emigrmltc; El individuo. cualquiera que sea su nacionalidad. profcsióo u oficio. que 
manifieste el propósito de ~. por más de seis meses. el Territorio Nx:ional. 
habicodo pcnnanocido en él. sin intcmipción. siendo cxttanjcro. igual tcmporalidmd; 
y los braoeros mcx.icmos que por móviles de trabajo salen pcri6cbcamcnte de i. 
República. aun cuando su ausencia sea menor de seis meses. 

111. Turistas: wcon esta dcsi~óo se comprende al extranjero que visilll la República 
por distracción o recreo. y cuya pcnnancncia en territorio nacional no excede: de scis 
meses.. 

IV. . Se equiparan a los turistas. los c:xtnmjc:ros que vjcncn al país por móviles mcn::•llilcs,. 
industrial~ '-;c:ntifiar.i._ artbticos y fmnili~ »anpn: que $U pc:nrumc:oc:i. no 
exceda de seis meses.. 

• Es la misma redacción que exisle en d Diario Oficial. Secretaria de Goba....:áOa. Ley de Migracióa de 
los Esbdos UrUdos Mc:ucano... Luna 1 Q de obri1 de 1926. p :? 
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CREACIÓN DE LA COMISIÓN, EL COMITE OFICIAL Y EL PATRONATO DE 
TURSIMO 

166 

El 27 de marzo de 1933 se publicó en el Diario Oficial de la Fcdcnoción, WI Acuc:nlo de 
la Sccrdaria de la Economla. por el cual se CTCllroll; la Comisión. el Comité Oficial y el P~ 
de Turismo. se emitió copia de este: documento a las 5"'CrClarias de Gobcniación. Rc:bc:ionc:s 
Extcrioccs. Hacienda y Cródjto Público, Comunicaciones y Obnos Públicas y al I:>epu1amcnto de 
Salubridad. 

E.sic: acuerdo dc:stacó que el haber creado un Dcpmtamcnto de: Turisn>o de la Sccrctaria 
de la J::conomla NllCIOrull. -unphcó d propóSllO de organiza- ampliamc:ntc: este im~ 
aspecto de fomento comcn:ial. con el fin de promover resultados benéficos pan la colectividad"'. 
Aludió al turismo como: 

... una actividad ccon6mica privilegiada cuy<M factores b4sioos son w bdleaos natunücs 
dd pals y las atracciones de toda especie que: puc:dcn ofrca:nc: a los vls;tantc:s, así como porque: 
se pretende que d turismo, oonsidcnodo en épocas antcnorcs. de modo exclusivo como el mrtc: 
egoísta de viajar bien. respooda al concepto modnno y se complete con la po51bilidad de n:cibir 
bien a Jos vi.ajeros. 

El dcsarrnllo dd turismo debe fundanc: en la ccncza de ofnxx:r a los visitantes 
condiciooc:s de seguridad. higiene. comodidad etc., lo que haoc: iodispc:nsable la colabomcióo de 
divcrsa5 dcpcndcncias del poder público pano realizar una labor de COOJWltO. 

Para este: efecto saá preciso: centralizar y coonhnar mfonncs conccrniaitcs al turismo 
bajo todos sus aspectos; busc:nr medios propios pan dcsarTollarlo y promova y adapts rneclidm 
que mejoren las condiciones de: lnlnSpOrtc: cin:ulaci6n y rc:sidcnoa de los viajeros; y organizar la 
I"~ en el eJ<tnsnjcru. 

Pano la n:ahz.aci6n de un programa tan """'º es indtspcnsable a la Ley Orgánica de la 
Comi>.ióo Nacional r.lc: Turi .. mo, """" EJ=Uti•o FcJcral co.titna OOO•aUcnlc crea< <..-gmnos 
adcc::u.ados para CSla m:ucria y al efecto ha tenido a bien expedir el sigu1<:utc: acuerdo: 

l. Se constituye la C-Olllisión de Tunsmo mtc:grada pu< d k.fe de la Oficina de Turismo 
quien la pn:sjdinl. y por particulares rqxcsc:ntantes de las di•-.:n.:n 1>etJvidades., que la Secnaria 
de la E.conomia NDC1onal idialc: como vmculaJas con dicl>a acti•-.dad 

11. Son atnbucioncs de la Com1S1ón a)r-<:c.abar y coordinar loda clase de mfonncs 
conccrnicntes al tunsmo; b)proponcr w mcJ1d.u que c-s11mc pcrtmc:ntcs pan el dc:s.orrollo del 
n1iS1DO y c)oputar con moti..,-o de la.' consuJL"ll que le ~ f0CTI1ulad.as JX>C el comité oficial o por
cl patronato 

111. Se or¡uuu:r.a un conule ofietal de tunsrno mrcgr.>do por: Seactano de la F.<:<MX>mia 
Nacional (prcs>dc:n1e). Director de Gcnc:rul de Carnmos de la Sccn:taria de comwucaooocs y 
Obras Púbhcas .• Jefe dd dc:part:uncnto de M1¡tr3CJ6n de la Socrcuria de Gobanaci6n. Jefe: del 
Dc:J-ncnto consul.M de La Scactaria de Rc:lacioncs Extcnocc:s. Jefe del scn·100 de lnspx:aóa 
GcncraJ de sanad:od del l)cpanamcnlo de salubndad PUbhca. 

IV. Son ambucioncs del Corru1é Oficul: a)esrudl.v los J.ivcnos pn>ble<nas rclarion""°5 
con el turismo proponu:11do soluciones~ b)promo,·cr el dc:sarTollo por los mabos mas 
:.>decu:tdos, c)proponcr mecbd.:is que meJon:n d tr.u».porte. cu-cul3Cl6o y rcs.r~ de los 
.. ujcros.. 

Se establece un Patronalo de Tunsmo ultc¡:;rado por u Sccretari.a de E.:ooornia Nacional. 
Socrctaria de Gobernación. SccrctJiria de Relaciones Ext=on:s. Sc:actaria de ttac.cnda y Cródllo 
Público, Sccn:uria de Cornunicaooao y Obras PUbhcas y el Jefe del Dcpm:t.-ncnto de 
Salubridad PUbhca. 
El ~o oricn!J!ri w activichdes que deban <ksarrollsrsc en matera y dcc1dírá en 
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dcf"mitiva !IObr-c las medidas que hayan de lldopcarsc al rcspcclO. 

Diario Oficial. México. Lunes 27 de marzo de 19)3 Tomo LXXVII Núm 2l p.362-363. Secn:uria de la 
Economia Naocional A.cucnlo del IS de .._.,de 1933 por d aJal ocaam la Comioión.. d Comité oficial y 
d PlllJ"Onalo de narismo. 
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