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PROLOGO 

Interesado profundamente en las cuestiones sociales, he querido dedicar 

esta tesis a un tema de actualidad, cuya proyección societaria y beneficios de 

orden económico, social y cultural destacaré a lo largo de mi trabajo: el turis 

mo popular y obrero. 

Si las clases trabajadoras han logrado conquistar derechos y prestaciones, 

que nuestra Ley Laboral, con base en el artrculo 123 de la Constitución Politice 

de los Estados Unidos Mexicanos, consagra y protege¡ si el trabajador, el emple~ 

do, el maestro, el profesionista de medianos recursos, el pequeño comerciar.te o 

Industrial, se encuentran ahora en una situación económica, que sin haber lleg5:! 

do a niveles 6ptimos, tienen cierta holgura y pueden disfrutar de descansos pe -

riódicos y de forma de recreación a que antes no tenían acceso, creo que es -

oportuno y necesario que se les incorpore igualmente a las actividades turísticas. 

Si existe alguna forma de recuperación integral de las energías del hom

bre de trabajo, de volverle su equilibrio psrquico, de fortalecer y afirmar su sa

lud, a la ve1. que se le proporciona un cambio de ambiente que omplro su pano

rama de conocimientos, y se fortalecen los vínculos fami 1 iares, esto es el turis-

mo. 

Á lo largo de este estudio, hago un breve análisis del turismo, como fe-
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n6meno jurídico que viene a ser el eje focal de una nueva rama del Derecho, 

que es el Derecho Turístico. Igualmente estudio al lurismo a la luz. de otras 

disciplinas del saber, como la economía y las ciencias sociales, con el objeto 

de establecer las bases teóricas necesarias para la comprensión integral del -

fenómeno. 

A partir del tercer capitulo, me ocupo del turismo popular, su impor

tancia y de sus especies en el cuarto , para determinar en el capitulo quinto, 

la problemática del turismo popular. Dados las especiales condiciones del s~ 

jeto activo: medios económicos restringidos, vocaciones periódicas prefija -

das, etc., voy estudiando los problemas de financiamiento, hospedaje y ali

rnentaci6n, los transportes; la necesaria planeación de todos esos aspectos, 

es indispensable, en atención al volumen de los desplazamientos populare~ y 

a las limitaciones que antes he mencionado. 

El capitulo sexto está dedicado a las posibilidades de los individuos y 

grupos económicamente débiles para procti car el turismo int·erno y también, 

bajo una cuidadosa planeación el internacional. En el capitulo séptimo po~ 

go de relieve el importante papel que juegan los sindicatos para el mejor de

sarrollo de esto actividad. 

El capitulo octavo está totalmente dedicado a reseñar lo que en mate

ria de turismo popular y obrero se ha real izado en los parses de Europa y Amé-
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rica que más interés han puesto en fomentarlo, con el objeto de señalar intere

santes aspectos de organizaci6n y financiamiento que pueden coadyuvar, apli

cados o nuestro medio y aiustodos a nuestro Derecho e Instituciones, a obtener 

valiosos resultados. Acerco del contenido de este capiruio, deseo hacer públJ. 

ca mi agradecimiento a las Embajadas de los paises que alllmenciono, por su 

vol iosa colaboración a este trabajo, proporcionándome informes, que resumí -

dos integran esa parte de la tesis. 

En el capitulo noveno anoto un breve delineado de la situaci6n del tra

bajador mexicano, partiendo de la época colonial hasta nuestro tiernpo, desta

cando lo poJ itica de los gobiernos revolucionarios de nuestra patria, para el 

fortalecimiento econ6rnico, lo dignificoci6n del trabajador y la creación de -

condiciones en que pueda lograr su mejor desenvolvimiento y comento las dis

posiciones Constitucionales y lo5 preceplos de la ley Federal del Trabajo vi -

gente que posibilitan al trabajador para incorporarse a las beneficiosas activJ. 

dodes turisticas. En la parte final de este capitulo señalo algunos aspectos de 

la político turistica en favor de los trabaiadores, que amplio en las conclusio-

nes. 

Las conclusiones vienen o ser corolario de todo lo expL'esto y en ellas 

propongo medidas de organización, planificación, fomento y promoción orien

tadas hacia el desarrollo del turismo popular • 

... 
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CAPITULO I 

DERECHO TURISTICO 

ANTECEDENTES.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Teniendo como punto de referencia, base esencial e ineludible de nues-

tro estudio, el marco territorial formado por las fronteras o límites de sob.;ranía de 

los Estados, consideramos movimiento migratorio, al tránsito internacional de ex-

tranjeros o nacionales, ya sea de entrada (inmigración) o salida (emigración), así 

como el tránsito de una entidad a otra dentro de un Estado Federal o de municipio 

a municipio.- (migración). 

"No hoy vida social sin derecho y recíprocamente; es preciso, en efecto, 

que el derecho sea formu 1 ado y sancionado por un proceso social. " Así opina Pau 1 

Reuter, catedrático de la Facultad de Derecho de París y agrega: "Las reglas juridJ. 

cas proceden esencialmente de órganos del Estado y se establecen por vi'a de outori-

dad por el procedimiento legislativo; si subsisten la costumbre y los convenios, es a 

titulo secundario y bajo el estrecho control del poder legislativo del Estado.) (1) 

"El Extranjero, al abandonar su propia atmósfera jurídica, queda huérfa-

no de derechos en el nuevo grupo social. Carece de familia que al decir de la clá-

sica y lúcida expresión ciceroniana, es la comunidad de los dioses, y por cansí -

guiente del culto. Hombres sin raíz, no está ligado a la tierra con los vínculos te-

naces de la sangre y del espíritu. Libre de antepasados, su persona no es símbolo 

(1) Paul Renter.- Instituciones Internacionales. 

-
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de continuidad, ni representa para el Estado a cuyas puertas toca 1 otrr; Función que 

la de advenedizo., •• " (2) 

"Si hay un con¡unto de principios que asignan los rlerechos del homb.-e 

dentro de cada soberanía local, es preciso que exista también un conjunto de nor-

mas, una organización jurídica, una disciplina cientifica, que vale por ios der:. 

ches del hombre que abandona aquellas soberanlas, que le acompañe en su pereg~ 

nación por el mundo, que mantenga y le garantice sus derechos adquiridos en cuai 

quier porte que pretenda hacerlos valer, y que esta disciplina jurídico es la que se 

trata de denominar; disciplina que tiene por base la de igualdad y libertad huma ·· 

na~; "por medio", el derecho; por ideal, la justicia; y por escenario, el mundo. (3\ 

Deseo recordar algunos conceptos expresados por el Doctor luis Garrido, 

quien fué Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que preside 

actualmente, la Asociación Nacional de Abogados. Este distinguido jurista, ofir-

m6: 

La ciencia jurídica vive y alienta en contrnua renovación, si-

guiendo el ritmo del progreso que tiene la humanidad. Mur.has veces el conoci-

miento de los factores determinantes del procP.so sociopoln'ico, económico y juridJ. 

co permiten ol jurisconsulto, adelantarse en cierta forma al proceso de evolución y 

(2) Miguel Arjona Col orno. - Derecho Internacional Privado. 

(3) A. Calandre! i, - Derecho Internacional Privado. 
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formular una teoría de larga vigencia; si bien es cierto que la necesidad crea la nor

ma y en una serie de hechos determina una acción de orden jurrdico por parte del ~ 

todo encaminada a regularla, la labor del perito en Derecho con su ciencia aplicada 

le permiten preveer situaciones y sentar por anticipado los principios que servirán de 

apoyo a las actividades jurídicos." (4) 

El hombre, no sólo experimenta la sensación de inseguridad frente a la n~ 

turaleza, sino también se plantea análogo problema respecto de los demás hombres, -

por lo cual anto''la necesidad de orden y seguridad, hoce que cree normas jurídicos 

que fijan los límites -de soberanla y de territorio de los Estados. Para poder realizar 

la sucesi6n de hechos o actos respecto del "tour", se requiere la acción jurrdica, por 

parte del Estado, encaminada a regularlo, es decir, el Estado creo la institución jurI 

dica llamada Turismo, entendiendo por institución, el conjunto de normas, en este c_:i 

so, de derecho, que regulan cierto sector de la realidad social y sin cuya regulación, 

no seria posible legalmente el viaje, es decir, la ida, estancia y welta de un lugar 

a otro con la garantía de seguridad que da el derecho. 

El Derecho es una disciplina que se encuentro en continuo proceso de tra~ 

formación; al surgir nuevas situaciones y nuevas relaciones en el acaecer de la '!ida -

social, se manifiesta la necesidad de su ordenación legal, su armonización con las 

instituciones ya existentes y su articulación dentro del cuadro general del Derecho. 

(4) Luis Garrido, Dr.- Memoria de la Asociaci6n Nacional de Abogados.- 1968. 
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Tal cosa ha ocurrido con el turismo, el cuol 1 sin ser un fenómeno moderno, si ha 

alcanzado en los últimos decenios un volumen y una complejidad que exigen el es

tudio y ajuste de las ordenaciones que rigen los diversos renglones de actividades -

que abarca, desprendiéndose. asi, de la íegul ación general juridi ca del fenómeno 

migratorio 1 convirtiéndose en un basto microcosmo jurídico, cuyo núcleo -acto o 

hecho jurídico- le dan vida, pues es precisamente en ellos en donde la voluntad e 

intención individual y la colectiva se conjugan en uno misma finalidad de lo qu(~ -

disfrutará dicho individuo al poseer la calidad de "turista". (5) 

La presencia de ordenamientos legqles que delimitan lo que es el turismo 

y crean la calidad de turistar ponen en relieve su carácter de fenómeno juridico. 

Existen una serie de disposiciones legales que se ocupan de la actividad 

turístico en si mismo considerada: los relativos o la persono del turista, a las faci

lidades de desplazamiento, a la seguridad de su pe1sona y de sus bienes; otras rela

tivas a la prestaci6n de servicios, tales como el hospedaje y otras más que se ocupan 

de las instalaciones dedicadas al turismo, las infraestructuras y los sistema de trans

porte. Pues bien, todas esas normas unos especiTi comente dirigidos al ~urismo y otras 

conectadas con dicha actividad, constituyen en conjunto, una roma del Derecho pe~ 

fectamente definida. 

Definición de Derecho Turístico.- Ambito de Acción del Derecho Turístico. 

Dicha rama del Derecho, puede definirse así: "Es el conjunto de normas que regula -

(5) Rafael Gonz61ez A. Alpuche.- Temática y Legislación Turística. 
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el acto o hecho jurrdicos1 de cierl"o sector del movimiento migratorio de un Estado." 

Entre los valores fundentes del Derecho Turrstico, se cuentan, la "libertad 

de tránsito" y lo "condición juridi ca de los extranjeros" y, por esos motivos, encajo 

dentro de lo ramo del Derecho Internacional Privado, yo que el individuo provoco 

relaciones internacionales o interestatales en Estados Federales, como los Estados -

Unidos Mexicanos. Además, el turista puede hacer valer derechos nacidos en otro 

entidad soberano, de acuerdo con las leyes y trotados que les don vida en el terri'2 

rio de otro- Estado. 

El Dr. Luis Recaséns Siches, dice en cuanto o la clasificación de los nor·· 

mas juridi cas por su materia: 

"Tradicionalmente suele distinguirse entre Derecho Público y Derecho P~ 

vado, Se han producido en gran número múltiples teorios paro explicar esto clasifi

caci6n del Derecho en Público y Privado, como si se tratase de una el osificación -

apriori. Pero todos esas doctrinas han fracasado, porque ninguno de ellas logró en

contrar un criterio universalmente válido para establecer tal distinción: Se trota -

más bien de una diferencia histórico que entre normas inspiradas predominantemente 

por intereses públicos, de un lodo; y normas protectoras de intereses privados. Sin 

embargo, aún cuando en términos generales esto distinción es correcta, ello no cu

bre ni con exoctih1d ni con pleno general idod todas las 11ormas jurldi cas; pues den -

tro del campo de las normas reputadas típicamente de Derecho Privado, como son -

1 *) Recaséns Si ches Luis. - lntroducci6n al Estudio del Derecho. 
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las civiles, algunas de ellas, cual por ejemplo las protectoras de las hijos, tienen 

un carácter público, que es el salvaguardo de oficio por la intervención del Min~~ 

terio Público. 

Por otra parte, las normas del Derecho del Trabajo, de la seguridad so

cial, del Derecho Agrario, aunque protectoras principalmente de internses privados, 

no obstante son reputados en algunos ordenamientos ¡urídicos, como sucede con el 

me xi cono, como de Derecho Público, porque los derechos que concede son irrenu.!: 

ciables. 

Asi pués, en términos muy generales, pero con un sin número de excep

ciones, en cuanto a muchas normas, san de Derecho Público las normas de las ramas 

siguientes: 

A.- Derecho ConstituciOf'lal; 

B.- Derecho Administrativo; 

C.- Derecho Penal; 

D.- Derecho Procesal; 

E.- Derecho Internacional • 

Tambit!n en términos generales, pero con muchos excepciones, son repu

tada~ como de Derecho Privado, las normas de los romas siguientes: 

A.- Derecho Civil; 

B.- Derecho Mercantil. 

Hay otros ramas jurídicas c¡ue podrían ser agrupadas en una categoría in -

termedia. tales como los siguientes: 
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A.- Derecho del Trabajo¡ 

B.- Derecho de Seguridad Social; 

C. - Derecho Agrario; 

D.- Derecho de la Econornia; 

E.- Derecho Turístico. 

La opinión del ilustre ¡urisconsulto en relaci6n al carácter público-p!:J 

vado de las normas de Derecho Turístico, se ve confirmada en el Derecho positivo 

mexicano, eh la Ley Federal de Turismo, cuyo artículo 2o. expresa: "La conser -

vación, protección, creación, mejoramiento y aprovechamiento de los recursos -

turísticos de la naci6n y el fomento dol turismo, son de interés público. En igual 

forma lo considera el Decreto que cre6 El Consejo Nacional de Turismo, aclaran

do que el turismo nacional y extranjero en los puntos que reproduce la Ley citada, 

"Son de interás público.'' 

Así, aunque muchas normas -concretamente individual iz.adas··, rigen -

relaciones privadas, su observancia es irrenunciable y recibe la tutela y protección 

del Estado Mexicano. (6) 

(6) Luis Recaséns Siches.- Introducción al Estudio del Derecho. 
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la necesidad de cambiar de ambiente, el deseo de aventura, asl como 

lo curiosidad por conocer formas culturales diferentes de lo propia1 con ciertos 

márgenes de seguridad juridica, entre otras causas, motiven lo aparici6n y desa

rrollo del turismo. 

En lo general, este fenómeno se fomenta teniendo en cuenta, además 

de las causas antes señaladas, por la conjunción de los siguientes factores: -

1. - Centros de Atracción; 11. - Seguridad ambiental; 111. - Tiempo Libre y 

IV.- Disposición de medios económicos suficientes pare destinarlos a viajar, de~ 

tro de las condiciones establecidas por el Derecho, 

Dada la complejidad del fenómeno y sus repercuciones en la vida eco

nómica, en las relaciones sociales y culturales, se ha procurado darle uno coroc

terizoci6n cientifico, analizando sus manifestaciones desde distintas referencias 

basándose en factores económicos, socioculturales, psicológicos, etc. 

"El conocimiento del turismo debe tener autonomia cientifica, aunque 

su vinculación dentro del árbol general de la ciencia de la Sociologra, Economía 

y Psicología, sobre todo, sea intenso; pero precisamente al no poder explicarse -

totolrnente aquel conocimiento otrovés de asas materias científicas, es convenienle 

tratarlo con independencia, elaborando una metodologfo adecuada y aprovechando, 

eso si, cuantos economras del pensamiento puedan derivar$e de otros conocimientos 

cientificos con los que esté relacionada el fenómeno turrstico." (7) 

(7) Angel .Alcaide lnchausti .- Cit. en Temática y Legislación Turística. 
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Se reconoce la compl icacla estnJctura del fenómeno y sus impl icacíones 

económicas, sociológicos, psicológicos y culturaies, admitiendo que ninguna de 

estas disciplinas lo explica satisfactoriamente y aspira a encontrar una meto! olo -

gia que, aprovechando lo que se ha elucubrado 5obre el particular, lo analice con 

independencia para llegar a formar un concepto integral. 

"Si este pensador sembrará la semilla de su inquietud en el campo de la 

doctrino jurídico, vería florecer en el árbol del Derecho, en la rama del Interno-

cional Privado, precisamente en el Derecho Turístico, la solución a su problsma," 

ya que turismo y turista no pueden concebirse fuera del Derecho. 

Consideraré a continuación algunas definiciones de turismo: "El turismo 

es el conjunto de relaciones y fenómenos que se derivan de la estancia en lugares 

turísticos, en tonto eso estancia no supon~10 establecer domicilio personal, ni se 

oriente a la instalación de cualquier tipo de industria." 

Años más tarde se foJmul6 una nueva definici6n: "Turismo es el conjunto 

de relaciones y man ifestar.:iones que se originor1 del viaje y de la estancia de foros-

teros, simpre que de la estancia no se origine el establecimiento ni esté vinculado 

o una actividad retribuida." (8) 

El Dr. Paul Berneker, Presidente de la Academia Internacional JeTuris-

mo y Director Genero! de Turismo de Austria, elaboró a su vez, otra definición que 

(8) Hunziker Wal ter. - Instituto de Investigaciones Turísticos de la Universidad 
de Berna.- Sui::a. Op. cit. 

\ 
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dice: "Por turismo, designamos al conj"Jnto de relaciones y adividades relaciono-

das con ei movimiento transitorio y voluntario de forasteros, por motivos no profe -

sionales ni de negocios." (9) 

Las tres definiciones, son similares; Hunz.iker, al explicar su definición, 

le da un contenido predominante económico, ya que afirma que, " •.• El hecho c~ 

racterrsti co de que el turista es propiamente un consumidor y en consecuencia, el 

turismo cae de lleno dentro de lo espera del consumo." 

En las tres definiciones ~e omite el aspecto juridíco, y P> el Derecho de 

un Estado, el que regulo lo salido, entrada y permanencia del exlTOnjero en su teri:i_ 

torio y da al viajero uno calidad migratorio. 

Berneker pretende definir el turismo, partiendo de la etimología alemana 

de la palabra (Fremd: extranjero, forastero y Werkehr: comunicaci6n, tráfico, -

circulación, trato.) Esto es lo que 11 amamos defini ci6n nominal, lo cual tiene el 

defecto de apartarse con frecuencia del uso ordinario que tienen las palabras y que, 

por la diversidad de interpretaciones causa confusión. 

Leopold Von Wiese, considera que "El turismo es el conjunto de relacio-

nes interpersonales o interhumanas, lo cual, tampoco nos dice nada, pues, "relacio 

nes" las encontramos en todos los actos de la vida social. ( 10) 

(9) Berneker Paul. - Grundz.Uge Fremdenverkehrslehre un Fremdenverkehrspol itik. 
Viena. - 1962. 

(10) Leopold Von Wiese.- Consideraciones para la Investigación y Ciencias 
T ur ísti cas. 
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En el Diccionario Internacional de Turismo publicad0 por la Academír 

Internacional de Turismo, de Monte-Cario, aparece la siguiente iefinición: 11 Té1 

mino que se aplica a los viajes por placer. Conjunto de actividades humanas put?s 

tas en acción para real izar este tipo de viajes, 11 
( 11) 

Jean Madecin dice: el turismo es 11 ur1a actividad de ocio que consiste 

en viajar o descansar lejos de su residencia habitual con el fin de distraerse para 

enriquecer su experiencia y su cultura gracias a la presencia de nuevos aspectos 

de lo actividad humana y de: aspectos de una naturaleza desconocido. 11 

El señor Peyromause-Debod, onte el consejo Económico, expresó: "Tu -

rismo es el hecho, el gusto, el arte, en fin, de viajar por placer, 11 (12) 

El Subdirector de la Oficina de Turismo del Congo Belga, M. de Meye1 

dice: "El turismo, es el conjunto de desplazamientos humanos de actividades que 

de ellos emana, provocados por la exteriorización y la realización del deseo de -

evasi6n que dom1ita en 'diferentes grados en cada individuo." (13) 

Los anteriores comentarios, tienen por objeto hacer notar lo diversidad 

de criterios que inspiran tantas definiciones. Considero, pues, que si se está tra -

tondo de fincar sobre base sólida una disciplino turística, es indispensable partir de 

una definición en que quede plenamente identificado el fenómeno turístico y ciar:: 

mente especificada la candi ción de turista: hago notar al respecto que apl icor om-

( 11) Diccionario Internacional de T urisrno, - Acodemina Internacional de Turismo, 
Monte Cario. 

(12) Sr. Peyromause-Debod.- Informe ante el Consejo f:conómico. 
( 13) Maiciel Goutier. - Turismo y Hotelería. 
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bos conceptos: Turismo y Turista, el criterio jurídico, es indispensable, dado que, 

son los ordenamientos legales, como ya dije antes, lns que crean la calidad de tu

rista y los que delimitan lo que es el turismo. 

Apartándome de las definiciones que tradicionalmente se dan del turismo, 

que yo he hecho notar, son unilaterales en cuanto al punto de vista cientifico que 

le sirve de base, utilizo la siguiente definición: 

"Turismo es el conjunto de relaciones y fen6menos que se originan del -

acto o hechos jurldicos que lleva a efecto el individuo, para emprender (acto) o al 

realizar un viaje (hecho jurldico) y obtener su estancia legal en un· lugar distinto -

al de su radicación." 

Esta definición encierra, en un primer plano de interpretación el carác

ter jurídico del des pi azamiento geográfico a un medio jurídico diferente del de pr~ 

cedencia del individuo y estar legal y transitoriamente en dicho lugar. 

El desplazamiento geográfico implica el cambio del estatuto individual 

del viajero quien se somete a las leyes del país al cual se dirige, quedando bajo su 

protección. 

El Dr. Manuel J. Sierra, en su obra (Derecho Internacional Público), -

dice respecto del territorio y soberanla de los Estados: "El territorio seiiala el esp:: 

cio en el cual el Estado eferce su soberanía, y todos los individuos o cosas que 1110-

mentáneamente se encuentren dentro de sus fronteras, se hayan su jetos a su autori -

dad, con la exclusión de cualquier otra." Y agrega: "Considerando en su autori -

.. 
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dad soberana, el Estado goza sobre su territorio de una autoridad superior: el e jer-

cicio de un derecho de imperio, de legislación, de jurisdicción, de mando, de ad· 

ministración, en una palabra, de soberanía."* 

Pue~ bien, en ejercicio de eso soberanía, los Estados, en formo unilate-

rol o bilateral, señalan los requisitos que deben tener y cubrir los individuos para 

que, investidos de una calidad juridica-migratoria, puedan salir del territorio ele 

procedencia y gozar de estancia legal dentro del que corresponde a otro Estado. 

La naturaleza jurídica del turismo, no excluye la participación de otras 

romas del saber humano en su estudio. Aquí es conveniente recordar alguno~ pen-

samientos de Rumi: ** 

"Una vez nacido el efecto, también él se convierte en causa y da nací 

miento a efectos maravillosos." Y comenta el mismo pensador: " ••• pero hace -

falta un ojo muy perpicaz para ver los eslabones de lo cadena." 

Ahora bien, el fenómeno jurídico turismo, da nacimiento a "relaciones 

y fen6menos" de muy diversa especie, y así, en la materia que me ocupa, conoc! 

mos y evaluamos los efectos pero no nos preocupamos de esclarecer ni de dónde -

proceden, ni cuál es el efecto primario que a su vez da nacimiento a los demás. 

Aplicando estas ideos al fendmeno turístico, encontramos como causo 

( *) Manuel J. Sierra.- Derecho Internacional Público 
(*»)Rumí.- Citado oor Eric From en su Psicoanál;sis de la Sociedad Contem

poránea. 



- 14 -

inicial las necesidades y deseos del hombre y como primer efecto, la naturaleza 

jurídica que adquiere el fenómeno al ser regulado por el Derecho, el cual 11 se -

convierte a su vez en causa, que da nacimiento a efectos maravillosos" pues se 

entreteje en todas las relaciones sociales, 

Así, la Economía, ciencia social, permite investigar las necesidades y 

deseos del individuo en relación al turismo, determinar el ingreso que genera, -

proveer a la satisfocci6n de las necesidades de los turistas y cuantificar el volu -

men del movimiento de ellos, Todo ello propicia que se tomen medidos encami

nadas a incrementar la demanda y lograr su ajuste con la oferta del país recep -

tor. 

Es muy importante para nuestro estudio conocer lo ciencia económica, 

porque entre los puntos que investiga y anal i;:a, se encuentra la actividad eco~ 

mica, sin la cual, la humanidad no existiría; pero debemos recordar, que el ho~ 

bre consume para vivir, no vive para comer, y 1 que no todo fenómeno social es 

económico, pues ni el mismo Marx lo concibió así, según expresión de los que -

han estudiado al filósofo alemán. 

La Sociología estudia, anal iza y las clasifica a las relaciones humanas 

resultantes del turismo y con ello permite conocer sus proyeccion•Js sociocultura

les, determinar las preferencias y rechazos y consecuentemente, eliminar los fa~ 

tores que frenen el desarrollo turístico y dar impulso a los que lo incrementan y 

afirman. 
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La Psicología se aplica, en el caso del turismo, a determinar las moti

vaciones del turismo, la conducta del turista y sus i11tereses y ese conocimiento se 

aplica a afinar la publicidad, a planear incentivos, a comprender la manera de -

ser del turista y a darle el trato que 1 e corresponde. 

la Geografía presento fronteras y articulo el panorama de los recursos 

turísticos de una región, ayuda al trazado de. itinerarios y proporciona material de 

información, etc. 

las técnicas de la información y la comunicación coadyuvan a elaborar 

y difundir una imagen atractiva de los centros receptores, etc. 

Todas las disciplinas, cuya enumeración es puramente ejempl ifi cativo, 

deben considerarse como auxiliares para el conocimiento del turismo, cuyo natur.c;_ 

leza jurídica se ha determinado ya con anterioridad. 
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CAPITULO 111 

TURISMO POPULAR 

El turismo popular es un fenómeno humano de la hora presente. Si bien 

es cierto que fue insinuándose en algunos paises hace muchos décadas -sus origenes 

pueden ser sit1;odos en los postrimerías del siglo posado-., es evidente que cobró -

cuerpo después de la segunda guerra mundial, esto es, en los últimos veinte o vei~ 

ticinco años. 

Muchos son los factores que alimentaron ese crecimiento que hoy se pre

senta como caracteristi co, podría decirse esencial, de !os dios que vivimos: fa~o

res politices, culturales, económicos, sociológicos, científicos, técnicos, religio

sos, filosóficos, etc. 

El acceso en mayor o menor grado, directo o indirecto, de los pueblos 

al poder 1 o sea, la creciente democratización del mundo -cualquiera sea la con -

cepción particular que se abrigue acerca de la democracia (liberal, funcional, s~ 

cial ista, soviética, integral 1 etc. )1 ha traído como natural consecuencia un cu id~ 

do cado día más atento de los problemas que importan básicamente a los pueblos -

mismos, modo de dtcir que apunta al hombre de las mayorras. Entre esos problemas 

han estado y estarán aiempre los de su trabajo y su solu'Cf. Lo extensión de lo ense~ 

!'lanza primaria -en gran parte de las nacionea, universal, obligatorio y gratuita- y 
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las campaf'ias de alfabetización, por un lado, y la e)<'pansión de los medios de di

fusión -prensa, radio, televisión, cine-, por el otro, han puesto al hombre de las 

mayorías en contacto con los nuevos planteamientos de esos problemas y con las 

soluciones que han ido recibiendo en países progresistas. las propias necesidades 

del incremento de la producción, que reclama trabajadores física y mentalmente 

aptos, y la propagación de las ideas relativas a una más justa distribución de lci 

riqueza y, por consiguiente, de los beneficios que de ella emergen, han estimul.:i_ 

do la demanda de mejores condiciones de trabajo, de vida y predispuesto a gobe.!:_ 

nantes y empleadores a satisfacerlas. lo concentración de los poblacione~ en las 

ciudades, crecidas a exigencia de ambas revoluciones industriales en forma casi 

siempre desordenada y negativa para la salud de las clases más numerosas, ha de

terminado la búsqueda de caminos compensatorios, los adelantos cientificos y 

técnicos contribuyen a 9ligerar el peso de la tarea que gravitaba sobre las espal

das del trabajador, ahorrando esfuerzos y abriendo posib i 1 idades al uso del llam.:i_ 

do "tiempo libre", que aumenta constantemente. La moderna actitud de las igl!:_ 

sías de participar de manera activa en la solución de las cuestiones de justicia 

social -la Encíclica "De Rerum Novarum" marcó en 1891.la nueva polirica social 

del catolicismo arrastrando por el mismo sendero a las demás organizaciones ecl~ 

siásticas -sacudl6 las adormecidas conciencias en favor de una concepci6n y una 

práctica cristianamente depuradas del amor al prójimo. las corrientes filosóficas 

(*) Enciclica •oe Rerum Novarum" León XIII - 1891. 
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orientadas hacia la consideración menos especulativa y mas real i~ta de los proble-

mas fundamentales del hombre, aportan un nuevo sentido de la vida, más humano 

y consciente de la necesidad de vivir conviviendo, o sea de enlozar el destino del 

ser humano al de sus semejantes. (15) 

los mencionados no son sino muestra escaso de los factores que concu -

rren, desde todos los campos, al desarrollo del turismo popular, cuyo concepto tr:i_ 

taremos de precisar a continuación. 

Definici6n 

"Turismo social" es (llamado en la mayoría de los países occidentales) 

el acceso de las masas a la práctica de viajar para distracción y recreo.* 

El adjetivo social significa perteneciente o relativo a la sociedad y a las 

distintas clases que lo componen. No pone acento sobre ninguna; refiérese al todo, 

Si bien el vocablo "popular" corresponde al pueblo, o sea, a lo totali ~ 

dad de la población, y en tal sentido adolece de la misma fallo de imprecisión que 

lo palabra "social" 1 tiene 1 o ventoia de despertar en la imaginación una relación 

más directa con la gente común, con las clases o estratos sociales multitudinarios, 

con lo que hemos dado en llamar, singularizándolas, "el hombre de los mayorros" 

-polilicas, económicas, sociales, culturales- por oposición al "hombre de los -

(15) Encíclica "De Rerum Novarum" -

* Asise define en la mayoria de los "Joises occidentales.- Veóse "ª9· '3 3er. 
oárrafo. 

""1. 
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minorías" o componente de las clases privilegiadas, de dominación política, de 

mayores recursos econ6micos1 de cenáculos culturales, de "alta" sociedad. 

Referidas al hombre, las dos voces cobran una precisi6n y un signific~ 

do diversos que no se alcanzan cuando se las reFiere a la masa. En efecto, ma

sas sociales y masas populares son equivalentes. No ocurre lo mismo si hablamos 

de hombre "de pueblo" y de hombre "de sociedad". Aquí ia diferencia salta a la 

vista. Esa diferencia es la que nos inclina a adoptar la palabra "popular" para -

caracterizar el fenómeno que nos ocupa. 

No nos parece acertada la conexión que frecuentemente ha sido set'ia

lada entre turismo popular (social, en labios y plumas de casi todos los especial~ 

tas occidentales) y las vacaciones para fijar el concepto, Asi, por ejemplo, el 

Ministro Federal de Administración Social de Austria y Presidente de la Unión -

Austríaca para el Turis.mo Social, Anton Proksch, lo vincula al disfrute, por par

te de obreros y empleados y sus familias, de las vacaciones con arreglo al prop~ 

sito de éstas. "El turismo social constituye -agreg6 en ocasión del Segundo Co~ 

greso Internacional de Turismo- un suplemento importante y apropiado de las le

yes que reglan las vacaciones." • 

Igual orientación fue destacada por el Ministro Federal de Comunica

ciones y Energía Eléctrica de Austria, lng. Karl Waldbrunner, en la misma opo:_ 

tunidad. Luego de hacer menci6n de la importancia de las vacaciones p.:igadas, 

(*) Memoria del 11 Co11greso Internacional de Turismo . - 1959. 
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expres6: "El Turismo Social se ha fijado la tarea de una organizaci6n juiciosa del 

ocio, permitiendo viajar a los trabajadores de modestos ingresos." * 

Sin dejar de reconocer la importancia que para la extensi6n del turismo 

popular han tenido las vacaciones pagadas de los trabajadores -importancia que -

aumenta a medida que se amplia el período de ellas y se extiende el beneficio a 

otros grupos de la población-, parece cloro que el turismo popular ha dejado de 

" ser un suplemento de las leyes que reglan 1 as vacaciones de empleados y obreros -

para adquirir contornos de fenómeno autónomo que abarca, además, otros esferas 

de la sociedad: jóvenes, estudiantes, amas de casa, pensionados, etc. 

Tampoco resulta apropiada la exigencia del requisito de asistencia di -

recta del Estado u otras entidades paro caracterizar el fenómeno. Aunque al pre-

$ente es obvia ese necesidad en la mayoría de los paises, la tendencia se dirige a 

la satisfacción de los viajes con medios propios -como ya ocurre en varios paises 

de alto nivel de vida (Estados Unidos, Canadá, Holanda, Inglaterra, etc.)- Debe 1 

asimismo, ser der.echada como nota definidora el goce de precios inferiores o los 

corrientes, hoy sin duda favorecedores del incremento turístico sin llegar a formar 

parte del concepto. 

El Prof. Hunziker ("Sos noch über den Sozioltourismus zu zagen ware") 

define el turismo social como "el género de turismo que se caracteriza por el hecho 

de ser practicade por los medios cuyo poder de compro es débil y que es posibil itodo 

(*) Memoria del 11 Congreso Internacional de Turismo.- 1959 . 

.. 
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o facilitado por prestaciones muy particulares y como tales fácilmente reconoci -

bles." * 

En el Cuarto Congreso lntemacional de Turismo Social, el Secretario 

propuso esta definición: "Por turismo social, el 8.1. T .S. (Oficina Internacional 

de Turismo Social) entiende el conjunto de fen6menos y relaciones que se despre~ 

den de la participaci6n en el turismo de las capos sociales económicamente débi-

les, participación posibilitada por medidas de carác .. r bien definido que Implican 

el predominio de la idea de servicio y no de la de lucro." 

La Alianza Internacional de Turismo, al aceptar, por breve y completa, 

esa definición, la tornó más accesible del siguiente modo: 11EI turismo social es la 

participación en el movimiento turTstlco de personas o grupos, sobre todo de fami-

lias, que no disponen sino de medios restringidos para pagar !os gastos de viajas y 

estodTa y no poseen una experiencia o una preporaclcSn suficiente pnra aprovedlar 

plenamente y en las mejores condiciones las ventaj.s materiales y espirituales del 

turismo. " ** 

De las tres definiciones transcriptas -que tienen mucho en coflllln e in -

gradientes distintivos- cabe entresacar las cualidades realmente caracterTsti cas y 

apartar aquellas otras que sólo corresponden a una etapa de la evolución del fen~ 

meno. 

(*) Humsinker Walter, (Grundissder Algemeinen) 
(**)IV Congreso Internacional de Turismo Social.- 1963. 
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El propio Prof, Hunzike{ advierte que el turista social no pertenece a 

un medio determinado ni o uno clase netamente delimitado, pues se le encuentra 

en todas las clases y todos los medios aunque sea en las filas de los obreros y em-

pleados donde se recluta en primer término el gran ejército de los turistas socia -

les. Esta sagaz observaci6n quita fuerza definidora a "los medios" de débil p~ 

der adquisitivo. De ollique el mismo Profesor, una de las más altos e ilustres 

autoridades en lo materia, traslade el acento a las prestaciones ( 11Segundo Congr:_ 

so Internacional de Turismo Social", 19591 p. 43)*'1:stos, en su opinión 1 son de -

dos categorías: las directas e inmediatas destinados o los turistas sociales y las -

brindadas indirectamente en favor de un número de turistas sociales que frecuen 

temen te no pueden ser fijadas por anticipado, 

No participamos de este criterio. Ni los medios económicamente dé-

biles ni las prestaciones con que se posibilita o facilito la participación de los 

grandes sectores de población en el turismo corresponden a la definición del tu -

rismo popular, si bien hoy señalan sus más notorios perfiles. Lo mismo cabria 

decir de la actual carencia de experiencia o preparación poro el mejor oprove-

chamiento de esa participación. Las tres cualidades indicadas no hacen o lo 

esencia del turismo popular sino a los relieves de la presente etapa. Es perfec~ 

mente lfcito concebir -y hacia allá se encamina la evolución social- un turismo 

popular con medios propios que sin ser poderosos sean sufí cientes para atender 

(*) Hunsinker Walter, Obra cit. 
(**) "Segundo Congreso Internacional de Turismo Social", 1959 
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esa necesidad del hombre contemporáneo, con prestaciones adecuadas a su mejor 

satisfacci6n que sean consecuencia natural de esa misma evoluci6n y con expe

riencia y preporaci6n re~ultantes de la participaci6n del pueblo en las ventajas 

de una cultura cada dio más extensa, intensa y superior. 

Adherimos, en cambio, con vehemencia al predominio de la idea de 

servicio sobre la de lucro como cualidad dístintiva del turismo del Futuro que hoy 

hace sus primeras annas. Veinte años son l!n instante en la vida ascendente de la 

humanidad. 

Por "turismo popvlor", por lo tanto, entendemos la participaci6n de los 

diversos sectores del pueblo en el goce de los beneficios de viajar y permanecer 

transitoriamente en lugares del propio territorio o el de otros paises sin desarrollar 

actividades lucrativas y con aprovechamiento de facilidades otorgadas con espíri

tu de servicio a la comunidad entera. 

Esta noción concuerda coo la idea difundida en el No. 8 del boletín 

de la Caja Suiza de Viajes, "Vacaciones Para Todos" (Septiembre 1962, p. 6) 

"Si este espíritu se afina igualmente en el porveni;, día vendrá en que el desa'!_O 

llo del turismo socit1I cesará de ser una conquista lenta y laborioso de los bienes 

superiores de la vida por las clases de menores recursos para ser pleno goce del 

turismo sin adjetivos como parte necesario de la educación de la juventud y dis

frute sereno y provechoso del tiempo 1 ibre por toda la humanidad que trabaja. 11 * 

(*) No. 8 del Bol et in de la Caja Suiza de Vinjes. - 196? 
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Coincidente con este concepto es el expuesto por Mauricio Cayron, 

Presidente de la Federaci6n Internacional de Turismo Social ("25 années -Loisirs 

et Vacan ces", 1963, p. 24) "Al final, no deber Ta haber turismo social sino una 

vasta victoria económica que creara el turismo para todos." * 

SUJETO 

Con el alcance restringido a la presente etapa de la evolución social 

que hemos atribuído a los sectores econ6micamente débiles, consideramos ahora 

ese aspecto actual del turismo popular. 

La cantidad disponible para el turismo varíe sensiblemente según se trate 

de una persona sola o de una famil io. Lo que puede ser suficiente en el primer C5!_ 

so para un viaje sin mayores 1 imitaciones se torna insuficiente o escasa paro enco

rar los gastos de transporte y estadio de uno familia entera, sobre todo si ésta cue~ 

ta con varios hijos. Inciden asimismo sobre la demanda turistica los aspiraciones -

del turista -moda, ambiente, grado de cultura y sensibilidad- como también lo P9_ 

sesión de medios propios de desplazamiento (vehículos motorizados) que facilitan 

viajes de larga distancia utilizando las carrnteros y permitiendo la elección de nu:_ 

vos lugares de descanso, antes circunscritos a los puntos de acceso del ferrocarril o 

el vapor. 

No obstante las grandes ventajas que las modernas carreteras y los mo -

demos medios de transporte brindan a los pueblos para la satisfacción de la nece -

(*) ?5 annees - loisirs et vocances, 1963 
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sidad turístico, lo insuficiencia económica de aquello~ sectores sigue constituye~ 

do en la mayoría de los países el más grave impedimento poro la participaci6n en 

los beneficios del turismo. De allí que el sujeto del turismo popular sea el hom -

bre perteneciente a los sectores de recursos medios y menores y, en consecuencia, 

deba centrarse en él la preocupación de los gobiernos y las instituciones social%. 

Nuestro "hombre de las mayorios" no es solamente el obrP.ro o el empleado. Es -

también el estudiante, el docente, el agricultor, el minero, el profesional, el 

pequeño comerciante, el orternno, el artista, el intelecluaf, el periodista, el -

trabajador independiente, el arna de casa, el niño. Ese -sin que la precedente 

enumeración sea en modo alguno exhaustiva- es el suieto del turismo popular. 

OBJETO 

El mundo ev?luciona y con él todos los países, unos aceleradamente, 

otros despaciosamente. Lo evolución del tiempo presente ha sido llamada revol~ 

ción por los cambios extraordinarios en magnitud y multitud quf) ha traído en la 

vida de los pueblos. Rechazamos la clasificación entre naciones desarrolladas y 

en vras de desarrollo. Todas están desarrollándose dentro de un proceso consta!! 

te en el cual unas se destacan en determinados aspectos y otras en esferas distin

tas, en tonto un tercer g:upo pareciera sumido en el estancamiento en raz6n de 

la menor escala de sus transformaciones. 



La evolución del último cuarto de siglo (energio.nucleor, electrónica, 

cibernética, automatizoci6n, astronáutica, por no citar sino algunas romas del -

progreso de las ciencias físico-matemáticos) ha determinado el nacimienic- de nu_: 

vos problemas, nuevas necesidades y n1Jevas aspiraciones. El turismo popular ti<!

ne por objeto resolver algunos de esos problemas y satisfacer algunas de esos nec:_ 

sidodes y aspiraciones, 

Los medios de difusi6n, de comunicación y de transporte han acortado 

y abaratado distancias y provocado el surgimiento del deseo de conocer lugares -

del propio país o del mundo, antes reservados solamente o las clases pudientes. 

Ese deseo va ganando pou 1 ati nomen te un mayor número de personas. Uno de 1 os 

signos de mayor elocuencia ha sido dado por Paulo VI al viajar fuera de Europa -

dos veces en corto lapso. 

El cuidado de la salud -eje de la vida- es y será uno de los principales 

objetos del turismo popular. Ya sea en sus formas generales ya en !os especiales 

de descanso en estaciones climáticas y tratamientos balneológicos (en Sochi, URSS, 

hoy 56 sanatorios y 23 casas de reposo), es creciente el cuidado que los gobiernos 

y las instik.lcianes profesionales y sociales prestan a este problemo realmente Fund.5: 

mental del bienestar de la comunidad. Las vacaciones de enfermos configura uno 

de los problemas que preocupa a las mutualidades cristianas belgas. En dicho pois 

se calcula en 300.000 el número de enfermos crónicos, entre los 15 y los 65 arios, 
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necesi todos de vacaciones de salud. La Caja de Viajes y Vacaciones del Touring 

Club Italiano se propone, entre otros miras, "hacer comprender a los trabajadores 

que en salvaguarda de su salud y de lo de sus familiares es necesario pasar durante 

el año un período de reposo fuera del medio !1abitual de trabajo." El mismo obje

tivo ha sido señalado por los arts. 2 y 11 del Es1atuto Orgánico de la Direccí6n -

Nacional de Turismo Argentina: " •• , para que la acción del Estado asegure la V.9_ 

lorización, estimulo y aprovechamiento de los elementos e intereses turistic.:>s1 ~ 

niéndolos al servicio de la salud flsica y mentol del pueblo ... ", " podrá aco.!: 

dar planas moderados de turismo ecooómioo pam .•• enfermos."'' 

Ataf!c directamente o esta finalidad el desenvolvimiento adquirido en -

los últimos ai'los por uno ciencia nuevo, la Ergonomía, que estudia los problP-rnas 

de orden anatómic;o, Fisiológico y sicológico que plantea lo relación del hombre·· 

con su medio de trabajo, puesto que como otinadamente se ho observado, el esta

do físico y mental del individuo está notablemente influido por las imposiciones 

de aquel medio (el ima, ruidos, vibraciones, iluminaci6n), por ciertos aspectos 

sicológicos (primos, estí.rnulos, aprendizaje de tareas nuevas) o simplemente por -

sus posturas o por el aire que respira (toxicología), factores que determinan la -

búsqueda de soluciones compensatorias que le devuelvan su equilibrio sicofisico. 

La necesidad cultural debe anotarse en segundo !ugo1·. La evolución 

va levantando el nivel intelectual y moral de los pueblos. El hombre aspiro o -

(•) Estatuto Ú1gánico de lo Dirección Nal. Je Turismo Argentino. 
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perfeccionar su personalidad individual y social -los dos dimensiones de la perso

nalidad humana- tonto en el campo físico como en las esferas del conocimiento, 

de la belleza, de los instituciones sociales, etc. El viaje le brinda múltiples oc~ 

sienes de hacer nuevos contactos con el mundo y los hombres, de enriquecer sus 

nociones, de cultivar sus sentimientos estéticos, de aprender lo que en otras par

tes realiza ·su semejan te paro avanzar. 

A medida que se amplia el tiempo l íbre del hombre, méis urgente apar!_ 

ce la necesidad de ofrecer medios adecuados para su ocupación, puesto que no -

todo ha de reducirse al solaz y al recreo. He aquí la tercera finalidad del turi~ 

mo popular, a la cual no puede ser indiferente 1 a sociedad. Si el trabajo es for

mativo de la personalidad, también ha de serlo el tiempo libre que ya ha sobrep;_s 

sodo la tercera porte del año en algunos paises ( 126 dios en Bélgica) y que no -

tardará, con la semana de 30 horas, en presentar el problema en nuevos y peren

torios términos, Con sobrada roz6n se hizo memoria de que en tiempos del Man_!. 

fiesto Comunista la semana de trabajo sumaba 80 horas en muchas portes. 

Orientar sanamente la utilización del tiempo libre es uno empresa en 

que deben colaborar los especialistas del turismo popular con los médicos, los si

c6logos1 los sociólogos, los pedagogos, los politicos, los ecónomistas y los urba

nlatas. 

Un cuarto aspecto lo ofrece el turismo popular como medio idóneo de -
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fomentar la amistad y armonro entre las diversas clases de la saciedad dentro del 

país. Fue uno de los miras que tuvo especialmente en cuenta lo experiencia del 

Rdo. Leonord en Gran Bretoí'la a comienzos de la segunda década del siglo. Es 

obvio que los viajes y las vacaciones configuran uno de los instrumentos eficaces 

poro aproximar a los distintos sectores de lo comunidad eliminando pre¡uicios, ·· 

ignorancias y recelos. 

También aparece evidente la bondad del turismo popular como herra

mienta de fraternidad univ•.:mal. Nadu puede servir de manero hm directo la -

causo del entendimiento entre las nociones como el conocimiento adquirido por 

el "hombre de los mayorías" al visitar otros paises. Los tensiones internaciona

les casi siempre se alimentaron de los deformaciones de la verdad prohi¡odas por 

los intereses creados y los medios de información al servicio de los minorías pri· 

vilegiodas. Lo paz y I~ cooperación en el mundo tienen ya "Y lo tendrán en -

mayor medido en el porvenir- uno de sus principales soportes en el turismo inter 

nocional de los pueblos, 

Importan~-~ 

En el siglo pasado, los viajes y los vacaciones que los facilitan eran 

un privilegio, un lujo exclusivo de h clase pudiente. Ese lu1u se canalizó lu:_ 

90 en el llamado "turismo tradicional" que no tardará en desuparecer absorbido 

por el turismo popular que permitirá o nuestro hombre de las mayorias -mañana 



- 30 -

simplemente el hombre- abandonar la vida tensa de todos los días poro gozar un 

período de horas o dTas (dras festivos, fines de semana, vacaciones anuales) de -

reposo, calmo y expansión cultural. 

La evolución de este proceso fue al principio lenta. Lo es todavia en 

cierto modo. Muchos son los países -la mayoría en el mundo- que aún no han -

considerado el problema. Múltiples son los motivos que se oponen a su exponsi6nf 

ya vertiginosa en los más desarrollados (Estados Unidos, 5uiz.a, Francia, Bélgica, 

Holanda, Inglaterra, Suecia, Polonia, etc.) Esos motivos van desde el manteni

miento de estrucl'uras económico··sociales anacrónicas ha~to uno legislación in·· 

suficiente, falta de recursos, carencia do una conciencia de solidaridod 5ocial y 

de educación moderna, deficientes medios do comunicación y transporte, prese~ 

cia de otras cuestiones vitales más perenlorias (América Latina, Asia, Africo, -

Oceanía), etc. 

No obstante las dificultades que se derivan de 1 as razones apuntadas, 

el proceso avanza y su importancia crece. Fijados el punto de partida, lo meta 

y la direcci6n, no es difTcil comprender que, antes o después, coda uno de oqu_: 

llos impedimentoa habrá de ceder ante el empuje de la corriente. 

La ley costarricense prevée el "establecimiento de colonias veraniegos 

de lnter•• social" y declara al turismo "industria de utilldad pública". Lo ley~ 

gentlna crea la sección especial de turismo social paro docentes, empleados, -
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jubilados, pensionados, obreros, e~tudiantes y trabojodores independientes, con-

templando el ahorro y el crédito turísticos, lo creaci6n de campamentos y colo -

nías de vacaciones y la promoci6n del turismo social internacional. La Federa ;--

ci6n Nocional de Casas Familiares de Vacaciones Populares en Francia reclama, 

paralelamente al desorrol I o del turismo comerci_al 1 una poi ítica de turismo popu-

lar, fcmil iar y social. La URSS abre sus puertas al turista extranjero sin consi-

deror su religión o sus opiniones' poi iticas o sociales y vincula la promoci6n tur~ 

tica o lo formación del hombre nuevo, El Salvador establece sus c-.entros de re-

creación y sus colonias de vacaciones para obreros, trabajadores del campo, e! 

colares, empleados públicos y privados y el público en general. El Movimiento 

Cristiano Belga demanda la creaci6n del mercado común europeo de vacaciones 

de trabajadores, esfuerzo que "debe ser pensado, imaginado y controlado por -

cuantos-movimientos ob~eros, sindicatos, rnovimientos de juventud- tienen la -

misión de asegurar la permanencia de lo esencial: la dignidad, la libertad y la 

promoción del hombre". La Coja Suiza de Viojes,mtre sus muchos servicios, -

ofrece vacaciones gratuitas a personas, parejas y familias que jamás tuvieron la 

posibilidad de descansar fuero de sus cuatro muros. La Caja de Viajes y Vaca-

ciones del Touring Club Italiano tienll entre sus propósitos hacer comprender a 

los trabajadores que el turismo no es sol amente una forma saludable de recreo-

cicSn y descanso sino también un medio de ampliar sus conocimientos culturales 



- 32 -

y de realizar la fraterni:i.aci6n de los pueblos. En Polonio -lo mismo que la orgo

nizaci6n marxista francesa "Turismo y Trabajo"- se promueve el turismo de masas, 

o sea, la movilización turístico colectiva de los más vastos sectores de la pobla -

ci6n. En Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y Alemania, gracias al alto nivel de 

vida de sus pueblos, el turismo es popular de hecho, aunque tenga por delante -

ancho campo de desarrollo. M. L. Millwisch, Director General de la Oficina 

Nocional Austriaca de Turismo 1 ha di cho: 11 La apari ci6n del turismo social es un 

fen6meno nuevo que se distingue totalmente del turismo de antes de la guerra.* -

Los progresos real izados en el dominio de la pollfica social 1 especialmente " el 

derecho asegurado a las vacaciones", han hecho que hoy día el llamado "peque

"º hombre" puede pretender gozar de un viaje durante sus vacaciones. Sabemos, 

además,que existen aún ciertas capos de la población para las cuales un cambio 

de lugar durante las vacaciones resulta algo imposible por razones financieras. 

Se trota particularmente de las familias numerosas. Poro las vacaciones mereci

das del jefe de familia y los miembros de ella, nuevas instalaciones turísticas 

deben, en lo mayoría de los casos, ser creadas, puesto que las actuales posibili_ 

dades de alojamiento no corresponden sino raramente o los objetivos perseguidos. 

El problema es de tal amplitud que no puede ser resuelto por la iniciativa priva

da solamente; la comunidad entero debe ponerse a la obra". André Guignand 

escribe: "Si existe un turisino llamado social que rinde, hay otro cuya puesta en 

(*) M. L. Millwich, Memoria 
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obra no puede ser sino el hecho, sea de asociaciones trabajando con espíritu de 

servicio, sea de colectividades públicas o semi-públicas cuidadosas del bien co

mún: Se trato, en efecto, de resolver uno doble dificultad que se puede resumir 

del modo siguiente: ofrecer servicios de alto cal idod tanto en el dominio del con 

fort, de la higiene, de la alimentaci6n, como en el de las distracciones, todo -

con tarifas tales que los derechohobientes que tienen la mayor necesidad, las fo 

milias de asalariados con niños; no sean excluidos por causa de fa modicidad de 

sus recursos". El Dr. Valente anota: "El turismo es uno de los aspectos de la 

"cuestión social" que el mundo occidental moderno tiende a resolver cabalmente 

para transmitir a las generaciones futuras, con r·.1estra civil izaci6n, un modo de 

vida nueva. •"*y es el Prof. Hunziker quien hace esta refloxi6n: "Las masas nu-

merosas que han accedido al turismo marcan con su sello no solamente este últi-

mo sino tambi~n nuestra, existencia entera, a tal punto que se podría hablar aquí 

de un rasgo característico de nuestro época, de la edad del turismo social."*** 

El Consejo Econ6mico y Social de las Nociones Unidas adoptó en Dl 

ciembre de 1963 una ResolucicSn en la que reafirmó "la importancia del papel -

que juega el turismo en las economras nGcionoles y el comercio intemocional 

así como su influencia social 1 educativo y cultural y la conlribuoión que pue-

de aportar a la causa de la amistad y de la comprensión de los pueblos."**** 

Sei'lalada la singular imporlancia que el turismo popular -formo ma-

yoritoria del turismo en la hoora presente y forma única del turismo del futuro

(*) Guignond Andre, Revista de Turismo de Berna 
(•*) Valente Dr., Revista de Turismo de Berna 
(***)Obra cit. de Memoria del Conejo f,:onómir.0 v Social de !as Naciones 

Unidas. 
\H**) Consejo Económic.a ~·Social de los Nociones Uriidas 
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ha alcanzado ya en nuestros clras, aunque todavía se encuentre en pleno infancia, 

llama poderosamente la atención que lo Oficina Internacional del Trabajo, orga-

nismo dependiente de las Naciones Unidas, al contestar nuestro pedido de infor -

mes, afirme que la "Organizaci6n Internacional del Trabajo no tiene relaci6n ~ 

guna con el turismo; su objetivo esencial es el de mejorar las condicíooes de vida 

y de trabajo en el mundo y de colaborar para el establecimiento de una paz mun-

dial duradera basada en la justicia social." 
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C A P 1 T U L O IV 

DIVERSAS ESPECIES DE TURISMO 

Diversas son las formas que el turismo popular ha ido adoptando en su 

desenvolvimiento. Con riesgo de omitir algunas, examinaremos las de mayor -

significación. Estas son cinco: lridividval, familiar, juvenil, colectivo y esp!: 

cial. 

TURISMO INDIVIDUAL 

El qua viaja solo es, dentro del turismo popular, el turista corriente. 

Pertenece a cualquier categoria social que no sea la de mayores recursos. Ge -

neralmente es soltero,. viudo o divorciado. Excepcionalmente tiene famil la. -

En este caso, no pudiendo vacacionar con los suyos por falta de medios, lo ha

ce por absoluta necesidad de reposo fuera de su ambiente, No es infrecuente 

que esa necesidad de reposo también sea fuera ••• de la familia. lo común es 

que se trate de persona sin familiares a su cargo. Es empleado, obrero, func~ 

nario de menor jerarquía, artesano, pensionado, artista, etc. Su soledad est~ 

mula la aspiración de viajar, de recrearse, de instruirse. No conocemos nin

guna legislación que lo contemple de manera expresa. Está comprendido en 
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las normas generales. Es el sujeto típico de lo escuela natural del derecho, del 

liberalismo, del individualismo filosófico. Lo Caja.Suiza de Viajes repara en -

él. La Acción Reka 2, punto b) refiérese expresamente al alojamiento gratuito 

para persones solas, en hotel y pensión, fuera del período de vacaciones escol<2. 

res de verano~ En 1963 gozaron de los beneficios de este plan ••• 35 personas. 

Con esa razón el trabajo publicado por el Consejo Nocional de Turismo bojo el 

ti'tulo "¿Qué es el Turismo? 11
, al observar su evolución y su acomodación a la 

época presente sei'lala: "pasa de ser un fenómeno individual a un proceso cole;, 

tivo." Hunziker hablo de la hurdo del individuo frente a si mismo, por una -

parte, y de la huido colectiva, de esto nueva migración de los pueblos, por la 

otra:•Se insiste mucho en el turismo de masas -movilización de masas, circul.9 

ci6n de masas, acceso de las masas al turismo- con grave peligro de olvidar al 

individuo -a la persona, a la unidad hombre- o, al menos, de subestimarlo. -

La democracia no es forma de gobierno para masas. No hay verdadera demo -

cracia de masas sino de pueblos y de hombres, No hay justicia social sin el 

individuo humano. Podrá ser "social" -en acepci6n deshumanizada- pero j~ 

más justicia. Tampoco habré turismo popular sin el hombre, unidad personal 

del pueblo, No alertamos en defensa arcaistu -como diría Toynbee- del indi 

vlduo titular de privilegios o abstracción filosófica o juridica:·kNos preocupt1 

el hombre, la persona humana, única perspectiva desde la que ha de proyec-

tarM lo social, lo aut,nticamente social en el plano humano. 

(*) Publicación de la Caja Suiza de Viajes 
(**) "Qu' es el Turismo", Consejo Nacional de forismo 
(***)Estudios en el extranjero, oublicación de la U.N.E.S.C.0. 
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TURISMO FAMILIAR 

Es u3ual decir que la familia constituye la primera unidad social. -

Aceptamos la expresión en cuanto la familia es la primera proyección social del 

hombre¡ más aún, si se prefiere -con las debidas reservas- que el hombre se re~ 

liza como creador, creando primeramente la familia, integrada por él, su mujer 

e hijos, ascendiendo con ellos y a través de ellos la áspera cuesta del perfecci~ 

namiento moral, espiritual y ffsico. 

Preservar y promover el mejoramiento de ese primer núcleo social con 

forme una preocupación cada dio más claro, general y preferente de quienes ti!_ 

nen la responsabilidad de atender el bienestar común. 

Corto alcance tendría la polnica que se limitara o contemplar la ne-· 

cesidad de descanso del jefe de famil io con olvido de análoga necesidad de qui_: 

nes tiene bajo su jefatu,ra: la esposo, los hijos y muchas veces sus padres, sue -

gros u otros familiares. Así como los leyes de seguridad social consideran a la 

familia como unidad y extienden sus beneficios a la esposa, hijos menores y fam..!_ 

liares al cuidado del jefe del núcleo, así también el turismo popular ha de abra

zar con sus promociones a todo el núcleo forni:iar. 

En Bélgica, el Movimiento Obrero Cristiano, a través de su comisión 

de "Loisirs et Vacances" cuida que: "2) Las vocaciones obreras sean organizadas 
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sobre una base familiar, 11 a tal punto que, además ·de estar instituido "el pecu-

lio de vacaciones familiares" (igual a 1/12 del monto de las asignaciones fami-

liares pagadas en el curso del arlo precedente), quedó inaugurado un nuevo se~ 

tor de actividades bajo el nombre de "Vacaciones Familiares" con extensión de 

pesibilldodes de vacaciones en el exterior (en 1962, 75 familias belgas con 155 

ninos vacacionaron en Francia, 620 familiares en Alemania1 35 familias en Su_!. 

za.)* 

En Francia se 1.-uida de que los miembros de la fomil ic puedan partir 
I{~ ~ 

juntos a vacaciones, lo que no ocurr~a si la empresa donde trabaja el marido -

no las diera en igual mes a aquélla en donde trabaja su mujer y los hijos no hu-

bieran terminado su periodo escolar. La Federación Nacional de Casas Fomil i~ 

res de Vacaciones Populares reclamó en su Asamblea General uno ayuda fina~ 

ciera a las familias de recursa.i modestos que les permita efectivamente partir -

de vacaciones, mediante el aumento de los bonos de vocaciones de la~ Cajas 

de Subsidios Familiares, la concesión de pasajes al 50% y el establecimiento 

del "Subsidio de Vacaciones" para todos. ** 

Hace cuatro anos una nueva fórmula vi6 la luz en Francia. Son 

las Villas de Vocaciones Famlllures (VVF), con alojamiento poro vacaciones 

modernas en gran envergadura para uso esencial de familias. 

La Coja Suiza de Viajes considero la promoción de las vocaciones 

( *) Memorias del Movimiento Obrero Cristiano. - 196? 
{**} Gaceta Oficial de Turismo, Francia 
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familiares como uno de los pilares de su obra, a cuyo fin otorga subsidios que 

pueden significar vacaciones to~almente gratuitas, alojamiento en departame~ 

tos de precio reducido, etc., a numerosas familias. 

TURISMO JUVENIL 

Si preferente es la atenci6n c¡ue lós porses más avanzados en el cam

po del turismo popular prestan a los viajes y las vacaciones familiare;, no es -

menor la que conceden a los de los jóvenes, de cuya salud mental, moral y~ 

si ca depende el futuro de sus pueblos. 

General es que los j6venes -muchas veces hasta los de familias pu

dientes- carezcan de medios suficientes para viajar y hacer frente o los gastos 

de alojamiento en los establecimientos del turismo tradi cionol. Su edad es, por 

otra parte, la que requiere mayor c:uldado, tanto en el orden frsico comt> en el 

espiritual. De ali í que una acertc1da poi iti ca turística, que además de propor

cionar facilidades poro el goce de las vocaciones por el pueblo se preocupe de 

orientar y estimular el mejor empleo del tiempo libre, adquiero, cuando de lo 

juventud se trata, preponderante sign iflcaci6n. 

Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretai'la, Israel, Italia, Noruega, 

Polonia, Su iza, Rusia, han tornado conciencia de ese deber. 
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En Alemania es la única forma turística amparada financi9ramente por 

el gobierno federal, Allí fue la cuna de los Albergues de Juventud. Richard -

Schirmann, doliéndose de la condici6n en que vivian los j6venesde las ciudades, 

sobre todo de las industriales, transform6 en 1907 su escuelo de Burg Al tena en 

casa de jóvenes con colchonetas de pajo paro acogerlos con sus institutores. AsT 

nació el primer Albergue de la Juventud. 

En Bélgica se procura que 1 os hijos vocacionen, en cuanto sea posi -

ble, con sus padres, prefiriendo esta forma o lo de los colonias para los niños y 

adolescentes; pero comprendiendo que los de más edad desean hacerlo separada

mente. Hace doce aRos el Congreso del Movimiento Obrero Cristiano consideró / 

el problema en estos términos: "La tarea del movimiento en relación de lo juve~ 

tud, en este terreno es de: a) formar a la juventud trabajadora en el empleo -

útil de sus vacaciones¡ pagados¡ b) informar a los jóvenes acerca de los posib~ 

1 idades de vacaciones; c) orgon izar los centros de vacaciones; d) formar los 

dirigentes en vista do las iniciativas a tomar en lo materia¡ e) asegurar los co!: 

tactos necesarios con lo Central de Albergues de Etapas. El Movimiento orgo~ 

z6 en 1952 vacaciones para 25.800 j6venes en la propia Bélgica y para 21.000 

que fueron a Suiza. En una conferencia celebrada en Dordrecht, se dijo, luego 

de destocar la importancia de los Albergues de Juventud y su contribución al -

bienestar físico y moral de la juventud, condición necesaria a la prosperidad -
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del pueblo entero, del cual la juventud es el porvenir, y de las empresas tribu-

torios de la salud mental de quienes ejercerán maflana en ellas funciones eleva 

das o modestas: "Son lugares de encuentro de jóvenes de todas las tendencias, 

razas, nacionalidades y clases socic1les, donde pueden hacer su aprendizaje de 

tolerancia y de cornp1'$1lsi6n." 1 

En Francia, c:uyas realizaciones mencionaremos a grandes trazos en 

el respectivo capitulo, el campo abierto a la juventud es grande. Bajo la pre -

sidencia del Primer Ministro funciona un Alto Comité que reúne a los represen-

tantes 09lificodos de las m6s importantes orientaciones de la juventud francesa, 

una espacie de Parlamento Juvenil que controla y orienta la acción de los pod~ 

res públicos en beneficio de los jóvenes. El lema lo dice todo: "para los jóv!_ 

nas por los jóvenes". En los Centros de VocaclCM'les de Turismo y Trabajo se -

atienden las necesidad.es físicas y culturales de la juventud de modo planifica-

do y met6dico, En cuanto a las primeros, el principio es considerarlas sobre -

todo como un gasto de energra bajo todas las formas. "Nada para un joven~ 

be ser pasivo, el joven debe ser activo. En ningún momento ha de ser ospect:: 

\ 

dor integral. nf 'Turismo y Trabajo reclama 3 horas pagadas por semana en favor 

de los trabajadores menores de 20 al'los, para la práctica de los deportes. La 

recepción de los jóvenes extranjeros, además de una cuidadOla y múltiple org~ 

nización-Asociaciones de Juventud, Albergues de Juventud, terrenos de -
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campings, hoteles, residencias de estudiantes, Cursos de Verano de lc1s Univer

sidades especiales para extranjeros, etc., les brindo beneficios especiales: re

bajo del 20% en pagos con Travellers Cheques y en la gasolina, precios reduc2 

dos en los productos locales, etc. Los Albergues de Juventud están prolijame'!_ 

te reglamentados y pueden ser utilizados en forma individual o por grupos, na -

cionales o extranieros residentes en Francia y aún por nacionales de paises do'!. 

de no exista asociacióo de Albergues de Juventud. 

En Gran Bretal'la funciona la Asociación para Estudiantes de Ultramar, 

creado con el fin primordial de ayudar a los visitantes de escasos recursos, brin

dándoles, además, cursos especiales de una o dos semanas" cuya popularidad ha 

motivado el gran aumento de asistentes extranjeros. Lo Asociación de Hosterias 

para Jóvenes de Inglaterra y Gales, la Asociaci6n Escocesa y la Irlanda del N~ 

te poseen cerca de !XX) establecimientos, donde los jóvenes pagan 3 1/2 ( New 

Penns) por noche y los menores de 16 ali.os s6lo 2 (New Penns). En los 2.000 -

campos se paga de 2 New Penns a 2 y 6 peniques por noche, 

En Israel, la Asocioci6n Israelí de Albergues Juveniles manl'iene 16 

albergues que ofrecen cama con sábanas, y la mayoría también sirve comida. -

Todos cuentan con cocino. 

En Italia, lo motorización dt! los j6venes (ciclomotores, vespas, la'!! 

bNttas y almilares) ha favorecido el éxodo cotidiano, sobre todo en los dios fe~ 
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tivos. La motorit.aci6n ha sido facilitada por los industriales con anticipos o 

préstamos para la adquisición. En 1959 casi 160.000 j6venes de ambos sexos 

pasaron cuatro semanos de vacaciones P.n los localidades 1-urrsticas climáticas. 

Noruega contaba con 196 albergues de juventud en 1958 y la ac

ci6n cumplida por los grupos de trabajadores juveniles ha sido intensa en la 

organización y mantenimiento de lrJs campos de vocaciones. 

En 1961 vacacionaron en Polonia más de medio mil Ión de jóvenes y 

nif105 en las colonias especiales, más de 200.000 en los campamentos y casi -

200.000 en los centros urbanos especiales.* 

La obra desarrollada por los Albergues de la Julfentud en Suiza es 

notoria. Se rige por una reglamentación semejante o la que norma las diver -

sas asociaciones de este tipo en el mundo, El 1 imite de edad es de 25 afios -

(en Francia es de 30 af'ias) y el precio por noche na alcanza a 2 francos. 

La URSS ha organiz.odo su famosa Oficina Internacional de Turismo 

de la Juventud "Sputnik ·~ que promueve el intercc1mbio con j6venes extranj:_ 

ros (el limite de edad es como en Francia.) En 1963 visitaron el pais 25.000 

j6venes extranjeros. Sputnik cuenta con propias e importantes realizaciones 

cuyo detalle será seflalado en el penúltimo capilulo. El turismo juvenil inte!. 

no es igualmente fomentado.* 

(*) Resumido de la Revista de Turismo de la Universidad de Berna 
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TURISMO COLECTIVO 

La irrupci6n del elemento colectivo en el campo del turismo al tér

mino de la segundo guerra, marcó lo tónica que daría nacimiento o la concep_ 

ción del denominado turismo de masas o turismo social que no es sino un aspe_:: 

to o formo del turismo popular, cuya base y unidad -no nos cansaremos de re

petirlo- es el hombre. 

Ese aspecto, que es el que llama o engo!'lo salvo cuando deliberada

mente se lo seflala como carácter esencial del fenómeno (tal como ocurre con 

la concepción polaca o la de "Turismo y Trabajo" en Francia, más acusadame~ 

te, aún que la URSS misma, donde ahora se mira hacía "el hombre nuevo" ha

ciéndose uso de lo expresión pauliana), tiene, a su vez, dos subformos: lo mul 

titudinaria o de hecho y lo de grupos u organiznción. 

lo primera es la resultante de la coincidencia, en un lugar y época 

determinados, de un gran número de turistas. Mor del Plato, en Argentina, -

con su millón y medio de veraneantes, es un claro ejemplo. Escaso !;entido ti~ 

ne hoy decir -como lo dice algún prospecto- que alliveranea "la aristocracia 

argentina." Aún esforzándose por atribuir alguna significación a esta falsa y 

anacrónica expresión, lo cierto es que ese sector (el del turismo tradicional) 

es absorbido por la presencio de los grandes números del turismo popular 
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-exactamente como ocurriria con lo presencia de un duque o un multimillona-

rio entre lo multitud que colma las tribunas de un estadio el dio en que se jut;_ 

ga el partido final de un campeonato de futbol en Inglaterra o ltal io- .. De -

hecho, sin más organización que la propia de lo hoteleria que acoge, aquello 

coincidencia multitudinari configuro lo primera subforma a que no5 referimos y 

que naturalmente plantea una serie de problemas caracteristicos del turismo?:! 

pul ar. 

El camping es lo expresi6n más popular de esta cotegoria. 

Lo otra subforma es la que corresponde a los grupos organizados de 

turistas que parten a su vioje o sus vacaciones con sujeción a un plan dado, un . 
itinerario preciso, por un mismo periodo y un mismo precio. Esta es su más ti· 

pica expresión. También pertenecen a ella, aunque no haya coincidencia on 

la partida o el periodo .común, las colonias de vacaciones y centros de recrea 

ci6n, las excursiunes de días festivos y fines de semana, etc. 

TURISMO ESPECIAL 

Aquí englobamos diversas subfo1T11as que correspondiendo, por algu-

nos de sus aspectos o modalidades, a las ya mencionadas, cabe distinguirlas de 

ellas en razón de sus propios perfiles: deportiva, cultural, religiosa, de enf:_r 

mos, de amas de casa, etc. 
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La Unión Nacional de Centros de Montal'la de Francia es una insti

tución t4cnica cuyo objeto es desarrollar entre los jóvenes el gusto del esqur, 

de la montai'la y del conocimiento de los deportes alpinos. La l:Jni6n Náutica 

Francesa, por su parte, procura que la vida en colectividad y la práctica de 

los deportes acuáticos desenvuelvan calidades morales y frsicas que fortalez

can el sentido de responsabilidad, la confianza en srmismo y el espíritu de 

equipo. Tal es la fonna especializada de turismo deportivo en que se atiende 

por igual al cuerpo y al alma del turista. Hay otros géneros menos jerarquiz9_ 

dos que entran en esta ¡ubforma. Son, por ejemplo, los viajes que ios entu -

siestas del deporte hacen dentro o fuera de stJ pars paro asistir a la realización 

de un acontecimiento deportivo de la magnitud de una ol imprada o presenciar · 

la actuación del equipo de su preferencia. Es frecvent·e en las naciones eu~ 

peas como lo es entre argentinos y uruguayos en Sud-América. 

El turismo cultural adquiere cada dra un desarrollo mayor, estimu

lado por los cursos de verano que organizan las universidades para e$tudiantes 

naclonales o extranjeros -Inglaterra, Francia y Hawai figuran en la vangua!:_ 

dia- y por los congresos cientificos y sociales, cuyo número crece de modo 

sorprendente, los que sin perjuicio del programo especrfico de sus jornadas,·· 

facilttan a los congresistas la visita a otros lugares del pars en que se celebran 

y a otroe parMs de la ruta. Tambi~n Integran esta categorra los viajes y esta-
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dros que los festivales artísticos -de música como en Salzburgo o Viena; de 

6para como en Verana o Bayruth; de la conci6n como en San Remo; de cinem2 

tografro como en Cannes, Venecia, KarlovyMVnry, Acapulco; de ballet como 

en Moscú y Leningrado- provocan entre los aficionados. 

Las peregrinaciones colectivas a lugares sagrados ejemplarizan el -

turismo religioso. Jerusalén, Roma, Lourdes, Fátima, La Meca, La Basilica 

de Guadalupe, etc., son centros espirituales que atraen millares de viajeros -

anuales. El Año Sant6 llev6 a Roma dos millones de visitantes católicos. Los 

excursiones que se efectúan teniendo como meta un sitio de veneraci6n suelen 

ser dominicales durante el afto entero -Chartres en Francia, Luión en Arge~ 

tina, etc,- alcanzando cifras de cientos de miles de peregrinos al año. 

El turismo particularmente orientado hacia ciertas categorras de pe!. 

sonas -enfermos, amas de cosa, inválidos de guerra, etc.M también ocasiona 

en algunos paises una singular atención del Estado o de las instituciones espe

cial izadas. Rusia, Suiza, Bálgica, Polonia, Noruega, se han preocupado de 

dar soluci6n a las necesidades algunos de esos categorías. * 

(*) Estudios en el Extranjero.- Publitaciones de la U.N.E.S.C.O. 

''" 
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CAPITULO V 

PROBLEMAS DEL TURISMO POPULAR 

La creciente movilización turrstica de los pueblos determina el surgi-

miento de gran cantidad de problemas. En la impo1ibilidad de considerar tocios, 

par su variedad y complejidad, nos referiremos concretamente a los siguientes: 

a) financiaci6n; b) planificación; c) transpon.; d) hospedaje; e) alimenta -

ci6n; f) eventuales. 

El planteamiento y la solución de esos problemas han de tener como 

gura esta1 tres ba11s rectoras: que el turismo popular - o sea, el acceso de los 

divenos sectores de la poblaei6n al viaje vacacional - comprenda, cada vez -

m6s, nuevas esferas del pueblo, teniendo como meta final la totalidad del mis -

mo; que no solamente se atienda, como en el turismo tradicional, las necesida-

des fr1ica1 y de divenidn del turista sino tambi•n se fomente su desarrollo moral 

y espiritual; que se respete y se exalte la persona humana en todas y cada una -

ele sus realizaciones. Esas bases corresponden, respectivamente, a estos tres -

principios de fllosofTa poi ilica: democratización, dignificación y humanizaci6n 

del turllmo. 
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Flnanciaci6n. 

La financiaci6n del turismo popular debe apuntar a dos objetivos ce~ 

trales: facilitar la participación del mayor número de viajeros, extendiendo la 

duraci6n del viaje vacacional al tie1npo necesario para que se cumplan las fin~ 

lidades frsicas y culturales, ·y la habilitación de los medios adecuados de loco -

moci611, estadía y empleo útil del tiempo libre del turista. 

El primer objetivo, como se acaba efe ver, tiene dos dimensiones. Se 

trata de ganar extensión a lo largo y a lo ancho del problema. En otros tármi -

nos, de incorporar al goce del beneficio turístico a la mayor cantidad posible 

de los sectores de que se compone la sociedad y de hacer de modo que ese goce 

sea lo suficientemente efectivo y duradero como para que rinda los frutal ape~ 

cidos. 

Fuera de un número pequello de paf•s cuyo alto nivel de vida perm~ 

te a casi toda la poblaci6n gozar del beneficio turístico, lo cierto es que aún -

en muchos otros de buen desarrollo econdmico la proporci6n de los que efectlv~ 

mente viajan y vacaclonan es reducida cuando no exigua. Francia, IWlgica y 

Austria, por ejemplo, estdn en .... nivel. Como f6cilmente se entenderá, esa 

proporci6n es mucho menor todavía en los paises que constituyen, repito, la -

gran mayorfo, o sea, en aquellos cuyo desarrollo general (fundamentalmente -

econdmlco-social) marcha a paso lento. La comparaci6n de cifras que puede 
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establecerte con la lectura del penúltimo caprhJlo, es de elocuencia definitiva. 

Aqur juegan doa factores principales: el monto de la remuneroci6n • 

del trabajador y el disfNte turrstico del descanso hebdomadario y anual. 

El monto del sueldo o salario debe ser suficiente para satisfacer sin -

ongustia1 las necesidades del trabajador y su familia. Entre esas necesidades -

cu•ntase la del viaje y descanso. No basta concederle un aumento en la remu

noraci6n si ese aumento es absorbido por nectsidades más urgentes (viviendo, -

alimentación, vestido} sin permitirle encarar los gastos de descanso fuera del I~ 

gar de trabajo. Eato ocurre en aquelle11 parses que mencionamos como de buen 

desarrollo econdmico sin que la remuneración alcance. para atender debidamente 

la necesidad vital del adecuado reposo. De allr que gran parte de la clase tra• 

bajadora en esos parses de salarlo• m6s o menos altos, permanezca en su casa o 

su habitación durante el perrodo vacacional o el fin de semana. 

El otorgamiento de plazos más amplios de descanso es el otro factor. 

No bastan "momentos" corno los previstos en la reglamentación salvadorefto. P~ 

co beneficio obtendrra en este terreno el trabajador a quien le fuero aumentado 

su remunerac16n si no dispusiera de tiempo para aplicar el aumento al necesario 

deaaanso. Tampoco como si se le aumentara el perrodo de descanto sin los me -

dios para aprovecharlo. 

Ambos factores deben ser contemplados en conjunto, si bien cualqulera 
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de ellos por separado significa un posif'ivo e importante paso hacia la justo, ra

zonable e integral solución del asunto. 

Poco se lograría en la atención del fendmeno si la satisfacci6n de a~ 

bos requisitos constituyera privilegio de sólo un sector de la clase trabajadora, 

clase a su vez que s61o fonna un sector de la sociedad entera. En algunos par -

ses, ciertos gremios, por su fuerza poln-i ca o ec1.1nón1 i ca, han c:onqu istr.ido si tu<!. 

ciones que están lejos de haber sido logradas por las restantes cotegorras de tra

bajadores. En genergl, los de la industria, particulannente los de la gran indu,!_ 

tria, encucfntranse en plano muy superior al de los trabafadores del campo, los 

docientes, loa del servicio domlSstico y muchas veces aún los empleadal públicos 

y privados. 

La financiación, en tanto llegue la hora en que el desarrollo general 

del pars a que pertenece nuestro hombre de las mayorías le proporcione medios 

suficientes para constituirse en un turista más sin ayuda especial ~ nadie, debe 

imperiosamente ser facilitada por el Estado o las instituciones especializadas. 

Esa financiación es susceptible de adoptar diversas modalfdades, di -

rectas o indirectas, propias o ajenas. 

Entre los medios directos propios, cabe recordar: 

a) El sistema del ahorro, como el de las Cajas de Viajes organizadas 

según el modelo suizo. (Austria, Dinamarca, Italia.) 
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b) El sistema del cr4'dito personal, o devolvemi luego en cuotas, 

(Argentina, Italia} combatido en razdÍi de las dificultades a que 

dan lugar las remuneraciones insuficientes: y el de las letras de 

c~dito como las emitidas por las asociaciones europeas de la -

Alianza Internacional de Turismo, que en 1961 libraron 860.000 

letras para viajes al extranjero. 

c) Contibuciones especiales de los trabajadores, como la del 2% de 

la remuneración mensual de los miembros de la Asociaci6n Banca 

ria Argentina; el 0,20% del salario proyectada en Francia; las -

suscripciones extras y trabajo personal de los trabajadores norue

gos. 

Entre los medios directos ajenos mencionaremos: 

a) Las estadras gratuitas concedidas por el Estado o las instituciones 

especializadas (para ni"os en las colonias de vacaciones argenti

nas; los de la Caja Suiza de Viajes¡ etc.) 

b) las reducciones en las tarifas de transportes (Argentina, Austria, 

Egipto, Francia, Rusia, Yugoeslavia, etc.), de la gasolina (Fra~ 

cio, Polonia), del alojamiento (Argentina, Austria, Francia, In

glaterra, Israel, Polonia -llega al 66% y al 78%- , Suiza, Yu -

goeslavla -llega al 60% en las Cosas de Reposo-) 
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e) Las contribucione!; del empleador (0.80% proyectado en Francia; 

4% de comisiones e intereses mensuales percibidos por los Bancos 

de Argentino.) 

d) El peculio de vocaciones (un mes de sueldo anual en Argentino, 

Bélgica -pago doble de salario y 1/12 del subsidio fomil iar anual) 

(Dinamarca - 61/2% de la remuneración anual-, Países Bajos.) 

e) Las asignaciones de los Fondos de Vacaciones (Argentina, Italia, 

Noruega, Poi on ia. ) 

f) las bolsa!; de estudio vocacional, viajes y estadías (Francia) 

9) las asignaciones famil iare• (Suiza, Francia, etc.) 

Medios indirectos propios son los constiturdos por las aportaciones de 

los trabajadores a los Cajas o Fondos sociales, parte de cuyos ingresos son desti

nados a la promoci6n del turismo de los trabajadores mismos (ej. el 2% del suel

do anual complementario en Argentina.) 

Finalmente, entre los medios indirectos ajenos deben sef1alarse: 

a) Los impuestos nacionales o provinciales sobre el precio del aloja

miento pagado por los pasajeros del hotel (3% en Costo Rica; 2% 

en la Prov incio de Buenos Aires, Argentino.) 

b) Subsidios estatales a lo .1dquisición de terrenos y a la construcción 

de establecimientos turisti cos (Argentina, Bélgica, Filipinas, Ita

lia, Noruega, etc.) 
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c) Subsidios privados (Italia en favor de la Caja) 

d) Préstamos oficiales y p,rivados para construcción, mantenimiento y 

ampliación de los establecimientos turrsticos. (casi todos los par

ses de fomento turrstico, singularmente Austria, Israel, Noruega, 

Suecia, Suizo.) 

e) Exención de impuestos al turismo (Corea, Costa Rica) 

f) Imposiciones estatales vinculadas al turismo con objeto de fomen -

torio (impuesto del 5% sobre el precio de los pasajes en Costa Rica 

para viajes internacionales y tarjetas de turista en muchos parses.) 

g) Contribución patronal destinada en parte a la promoción turrstica 

(3% en Argentina sobre el sueldo anual complementario pagado al 

trabajador.) 

h) Instalaciones turr1ticas estatales (Argentina, El Salvador, pafses -

comunistas) 

i) IMtalaciones turrsticas de las organizaciones privadas, especiali~a 

das, sindicales, benfficas, etc. 

j) Pfestamos o anticipos a1os trabajadores para la adquisición de sus 

vehrculos en mira a su locomoclón turística (industriales italianos) 
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Planificación 

La vastedad, complejidad e importancia de los problemas que plantea 

en la vida presente el crecimiento del turismo popular, han revelado como abs<?_ 

lutamente insuficientes la capacidad y la previsión privados para lograr una ad!_ 

cuada solución de los mismos. Ha surgido, en consecuencia, la necesidad de 

que el Estado intervenga no solamente propulsando y controlando la acci6n y 

cuidando ciertos aspectos directamente vinculados con el bienestar y el futuro 

de los pueblos, como el relativo al buen uso del tiempo 1 ibre. 

La Caja Suiza organizó en 1960, en Leysin, una reunión de estudios 

que examinó el problema del rc!gimen y la utilización de las vocaciones pagadas. 

En ellas fu4 recordada una curiosa advertencia del punto de vista patronal : -

"nuestro pueblo es totalmente sano; no reclama más que "pan y distracción", P!. 

ro la reduccl6n de la jbrnada de trabajo, cualquiera sea la forma, bien puede -

transformar la mentalidad de uno parte de la población." La odvert9ncia, que 

nos remota o la concepción imperial romana que los dirigentes '9nian de las ne

cesidades populares, indicaba, sin embargo, una relación necesaria: la del pr~ 

blema de la ocupación del tiempo libre con la educación, a fin de evitar que 

el hombre, lejos de ser el amo del confort se transforme en su esclavo. La voz 

de los traba!adores en la misma reunión llamó la atención sobre un aspecto des

dichadamente generalizado: "Al lado de los esfuerzos magnificas emprendidos 
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en favor del turismo social, cuyo objetivo es ante todo de orden lucrativo. Se 

explota la falta de conocimiento de los clientes, hctciéndoles creer que los -

viajes son "feéricos", los hoteles "verdaderos palacios" y las finalidades de la 

astadia "idílicos". Y bien, la realidad está lejos de ser paradisiaca y los die~ 

tes regresan decepcionados con sus billeteros vacíos a causa de todas las tasas 

y otros suplementos que se agregan al precio "todo comprendido" de los pros -

peetos. 

La sociedad, que ha concedido al hombre el tiempo libre, debe -

concurrir o suministrole los medios idóneos, culturales y materiales, para su 

digno aprovechamiento. Asilo destaca con acierto Raymond Rocine, Encar -

godo de los Seminarios de Investigaciones del Centro Europeo de la Cultura, 

quien agrega que la fónnula debe ser "tiempo libre :::: libertad", cuestión -

que plantea la fundamental de lo reforma de la ense!'lanza. "Ayer, la instru~ 

ci6n público tenia por misión inculcar al escolar los conocimientos que le s~ 

vieran paro trabajar. Maf'lana, lo escuela le ensei'lará a vivir. Ello implica 

la incorporación en los programas de ensef'lonza, de la educación del ocio. -

Desde ahora, la escuela debe consagrarse más a abrir el espíritu que a amue

blarlo. 11 "En la civilización de maf'lano, el arte de vivir comprenderá toda -

la utilización del tiempo libre. 11 

La planificación se impone. En la obra común del Estado y los -
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individuos -aislados u organizados en instituciones- por al conzor el justo plo!:!_ 

teamiento y lo razonable solución de los problemas del turismo popular, peque

i'lo ha de ser el margen librado a la improvisaci6n. La planificaci6n es una ex.!_ 

gencia de los tiempos modernos. No se trota de que todo esté previsto y funci~ 

ne como una m6quina de calcular. Se trata de responder con eficiencia a 10& 

reclCdOS de la hora y del porvenir inmediato. Construcción de carreteras, mo

teles de camino, nuevos centros turísticos o adaptaci6n de los antiguos a las a~. 

tuales exigencias -como pos6 en Syiza con algunas poblaciones de hotelería -

para enfermos tuberculosos-, financiación de la infra-estructura turrstic;a, es -

cuelas de guias, modificación de IC11 planes de ensef'lanza, servicios de higiene, 

modernizactcSn de los medios de transporte, impresi6n de mapas, guras, manua

les, monografías, subsidios a la industria privada y al turista popular y su farri 

1 ia, etc., son algu~ de los muchos problemas que deben ser cuidadosamente 

planlficados. 

Transporte y Turismo Social 

El transporte es uno de los objetivos de la planificacl6n turística. -

El espectáculo de lm multitudes de cualquier gran ciudad alejándose a comi:!1 

ZOI de un fln de 18mona O de la estaci6n veraniega hacia SUS lugares de des -

canso, destaca la general insuficiencia cuando no la indignidad de los medios 
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de transporte. la motorización privada: autom6viles an Estados Unidos, Alema 

nia, Inglaterra y Francia, sólo resuelve en parte el problema. Es preciso que -

el Estado fomente la extensión y modemizaci6n de los medios colectivos de tran~ 

porte -trenes, 6mnibus, aviones, barcos- de modo que los servicios de locomo -

ci6n abastezcan la demanda y brinden al turista popular las comodidades apropi~ 

das al hombre y no al rebot'lo. Esta preocupaci6n debe ser completado con una -

polrtica de tarifas que sin poner en peligro la estabilidad financiera de lo expl~ 

taci6n, conc1Jrro con reducciones en las tarifas -compensados por el más compl~ 

to y racional aprovechamiento de la capacidad de transportación o por indemn~ 

zación de las pérdidas, como en Francia- o facilitar un gasto que suele ser ex-

cesivo para las personas de recursos débiles, tal como se practica en materia fe-

rroviaria en Alemania, Austria, Egipto, Francia, Polonia, Rusia y Yugoslavia. 

lo facilidad en tarifas reducidas debe ser extendida a los dem6s medios de trans 

porte y eliminarse ciertos obstáculos, particularmente de tipo fiscal. 

Una serie de medidas eficientes pueden ser adoptadas en beneficio -

del turismo popular y salvaguarda de la economía de los propios servicios. En 

este sentido, la Uni6n Internacional de Ferrocarriles presentó un estudio de su-

mo Interés, publicado en el volumen del Segundo Congreso Internacional de -

Turismo, en el que también se difundi6 un estudio del Dr. E.M. Fallet, Jefe -

del Servicio Comercial de lbsajeros de los Ferrocarriles Federales Suizos, sobre 
' 

·~ 
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el turismo social como objeto de la poi iti ca de transportes nacional e interna cío-

nol, a cuyas particularidades nos remitimos. 

Alojamiento 

El Comité de Turismo de la O.E.C.E. y Arthur Haulot, Comisario G:_ 

neral de Turismo de Bélgica, efectuaron en 1958 encuestas referentes al potencial 

de alojamiento y al número teórico de sus usuarios en \6 paí1e1 europeos. Esas -

encuestas mostraron que los derechohabiontes a las vocaciones, sin contar los -

miembros de sus familias, alcanzaba a 68.463.000, cifra que calculando una e.!. 

tadía mTnima de 7 dios cada uno, arrojaba una demanda potencial teórico de al~ 

¡amiento de cerca de 480 millones de pemoctaciones, En esos mismos 16 países, 

la capacidad censada hacía aparecer 5. 3 millones ele carnes, comprendidas todas 

lm instalaclones de la hotelerTa tradlcional • . 
El crecimiento vegetativo de las poblaciones y lo habilitoci6n de nu! 

vos sectores de lo clase trabajadora al acceso turrstico, no obstante la construc-

ción de numero50s establecimlentos de hotelerTa econ6mica y de campamentos -

para veraneantes y excunionistas, han mantenido el desequilibrio. 

La acción estatal resulto, por lo tanto, perentoria con ob¡eto de co~ 

plementar la actividad privada de este terreno. Una amplio poi Ttica de cons -

trucciones de nuevos establecimientos, seo por lo vio directo oficial, seo esti-



- 60 -

muiendo la actividad particular, debe ser encarada con espíritu previsor en pre

sencia de aquel constante aumento. 

La circunstancia de tratarse de establecimientos baratos no los exime 

de la obligación de reunir las condiciones de confort e higiene que todo alber -

gue requiere. Es necesario evitar -como lo demanda la Alianza Internacional -

de Turismo- que se germine entre los sujetos del turismo popular, un sentimiento 

de privaci6n durante las vacaciones. Confort, en el siglo de la técnica, no es 

lujo sino comodidad nonnal. Esta comodidad no ha de estar ausente de la deno- . 

minada hotel erío complementaria. 

La elección de los lugares para la creación de los nuevos establecí -

mientas debe tener en cuenta el clima que permita la utilización de los instal~ 

ciones durante el más amplio periodo anual y la situación en relación con los -

medios de transporte y con las preferencias de las corrientes turísticas resultan

tes de las estadísticas. 

Una inteligente campai'la de publicidad debería ser orientada hacia -

la predisposición de las familias de los lugares turísticos en favor de fo.acogida 

en sus cosas de turistas durante la temporada, sobre todo de jóvenes preferente

mente estudiantes nocionales y extranjeros. No solamente esta modalidad con

tribuiría o aliviar la escasez de alojamiento sino que concurriría a fortalecer lo 

aproximaci6n entre las diversas zonas del país y clases de la sociedad y o servir 
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la causa de la comprensi6n de los pueblos. (varios países europeos las fomentan) 

Al imentaci6n 

Es notorio que el cambio de el imo, de ambiente y de alimentación fa

vorece la aparición de trastornos de salud, generalmente digestivos. Los benefi

cios del descanso vacacional suelen quedar anulados por la penistencla o reiter~ 

ción de tales trastornos. La planiffcaci6n del turismo popular ha de pre.eer es

te problema difundiendo consejos higénicos, singularmente dietéticos. Francia 

18 ha preocupado con C\Jidado de esta cuestión. "Turismo y Trabajo" diwlsa -

principios que conviene observar 1egún las edades y los lugares. La Unión Naú

tica Francesa se detiene en la alimentación apropiada -abundante y variado

para los jóvenes deportistas. Ultimamente fue editada una excelente publica -

ci6n consagrada a pro~gur consejos de esta naturaleza entre los turistas france

ses. La utilidad de semejantes prédicas no necesita ser relevada. Ellas deben 

proteger por Igual la salud del turista nacional y la del extranjero. 

El otro aspecto de la cuestión está constituido por la alimentación que 

ha de brindarse al turista popular en los establecimientos de hoteleria económico 

y complementaria y en los transportes colectivos. Los precios bajos no han de -

traducirse en mala calidad de las comidas ni en exigüidad de las porciones. La 

cantidad de consumidores ha de compensar ampliamente lo reducción de los pre-
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cios. Los ferrocarriles alemanes se han preocupado de qu~ la calidad de los ~ 

midas que se sirven en los trenes y en las estaciones' no desmerezco la cotego -

ria genera! del servicio. Es condición esencial del buen empleo del tiempo li

bra del turista popular una sana, variada y equilibrada alimentación. Los out~ 

ridades públ ices deben tomar especial intervención a efecto de asegurarla. 

Eventuales 

En este renglón comprendemos todas los restantes cuestiones que pu~ 

den surgir en ocasión del viaje y de la vacación, tonto en lo referente a las -

personas como o los cosas de que el l·urista se sirve, lo mismo dentro de su pro

pio país que en el extranjoro. 

Es imposible enumerarlas. Son tan numerosos y distintas como las -

que pueden acaecerle al hombre en el ténnino de unas semanas, unos dios o 

unas horas. Abarcan desde el momento de la proyección del viaje hasta el in_: 

tante en que el turfsto entra de regreso en su casa, lo mismo una cuestión de -

cambio de moneda que un accidente ocurrido durante lo travesía, tanto el seg~ 

ro de su propio vehículo como lo queja que Formulará a raíz de un abuso de que 

ha sido víctima. No tienen otro limitaci6n que la impuesta por su naturaleza y 

su conexi6n con el viaje o la vacación. Claro es que si el turista cometiera un 

delito o una falta durante su paso por país extranjero, quedaría sometido a la 
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jurisdicción de ese paisr sin relación alguna con la esfera del turismor pero no 

ocurriría lo mismo si fuero defraudado por el cajero del establecimiento en que 

se hospedó, pues en este caso el hecho -aporte de sus consecuencias jurídicos 

y por lo tanto jurisdiccionales- importaría al desarrollo del turismo extranjero 

que el país en que se cometió trato de impulsar. 

La presencia de estos diversos problemas exige que los organismos -

nacionales encargados del fomento turístico se preocupen de preverlos y resol-

verlos, de modo de evitar que su falta de atención y soluci6n afecte la polrti-

ca promotora que se desea realizar. Lamentablemente, muchos son los paises 

que hasta el presente carecen de estos organismos y asimismo muchos aquellos 

otros en que la existencia de tales órganos no traduce una efectivo interven -

ci6n, sea por falta de experiencia y capacidad, sea por simple carencia de r:_ 

cursos. También exige que los organismos internacionales -públicos y priva-

dos- tomen cartas en el asunto, en razón de lo necesidad de recomendar la 

adopción de reglas que normen los cuestiooes de mayor importancia, por su n~ 

mero o su gravedad, y de aconsejar a los países de menor desarrollo en esta -

materia. 

Bureu Internacional de Tur:smo Social B. l .T .S. Información Número 
Especial. - Bruselas l 9ó5 
estudios en el Extranje:·o (Pub! icación de lo U.N. E .S. CO. 
Memoria de lo Comisión Europea de Turismo 
"Publicación de la Federación Suiza de Turismo.- 196? 
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C A P 1 T U L O VI 

TURISMO INTERIOR Y EXTERIOR 

Ya se ha visto, en lo que va expuesto, que el turismo popular no se 

efectúa exclusivamente dentro de las fronteras de cada pais. En el último pá -

rráfo del precedente capítulo quedó destacada, una vez más, la doble esfera en 

que se cumple: la interna y la externa o internacional. 

En el orden interno, el crecimiento del turismo popular da origen o -

la actuación cada vez más amplia y diligente de los poderes públicos y de las 

instituciones especial izadas, en virtvd de que el fenómeno importa a la poi ilica 

social del Estado -y, por lo mismo, a la política electoral de los partidos-, a 

su economía, a lo educación pública, a la industria directa o indirectamente -

interesada (hoteleria, transporte5 1 comunicaciones, publicidad, etc.), a la so -

lud individual y colectiva, a la cultura, en suma, al desarrollo general del país. 

El turismo interior es un espejo de la democratización del pueblo en 

sus aspectos primordiales: poi rti co, económico y cultural, o seo, de la democra 

cia moderna o integral que apunta, no ya o meros actos comiciales de periódica 

y espaciada ejecución, sino a lo participación activo, permanente y protagónico 

del pueblo -del hombre de las mayorías- en la solvencia de los asuntos de inte

rés general • 
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La promoción turística interior ha de comprender dive1'SOS aspectos, 

muchos de los cuales han sido yo considerados anteriormente. Su recuerdo ser

virá de recopitulaci6n. 

En primer t~rmino, se asocia íntimamente a la elevación del nivel de 

vida de la poblaci6n. Mie~tras el hombre carezca de lo indispensable poro uno 

vida digna, dificil será que disponga de tiempo y recursos materiales para viajar 

y vacacionar. Más dificil será aún que haga participes de ese beneficio a los 

miembros de su famiiio. Es indispensable, en consecuencia, atender al mejora

miento de los ingresos individuales y familiares, es decir, fomentar el desarrollo 

econ6mico-sociol del pueblo, del cual el turismo seria una imagen fiel y direc

ta. El ideal -yo ho sido dicho- no es la subvención estatal o privado al turis

ta sino su capacitación para resolver, con propios medios, esto necesidad del -

tiempo nuevo. Entre tonto se logra esto capacitación, el Estado y las instihici~ 

nes sociales (sindicatos, cooperativas 1 asociaciones turisticos, órganos de difu

si6n, etc.) deben concurrir o facilitar lo financiación del turismo, cuidando de 

que el goce de sus beneficios se extiendo a aquellos sectores que en menor grado 

o en ninguno han tenido acceso a ellos (gremios menos poderosos, agricultores, 

estudiantes, trabajadores independientes, artesanos, amos de casa, inválidos, -

empleados domésticos, etc.) 

En segundo lugor, se vincula estrechamente con la promoción econ6-
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mica, puesto que el turismo es un medio de alta eficacia .para llevar progreso a 

zonas aptas y sin embargo apartadas hasta hoy de sus corrientes. Es importante 

la real izaci6n de campañas en favor de nuevos lugares de recreo -señalados -

por sus condiciones geográficas, climáticas, naturales, históricas o folkl6ricas

tendentes a canalizar hacia ellos nuevas corrientes. Inmediatamente, el com':,!' 

cio y la industria locales, estimulados por la llegada de tales corrientes, trata

rán de satisfacer las necesidades creadas con ese motivo, incorporando a la ec~ 

nomTa general del país y a la economía turística nuevas fuentes de producción, 

de trabajo y de ingresos o intensificando en proporción desconocida las existe!!_ 

tes. Se romperá, así, el circulo vicioso: a esas zonas no llega el turismo por

que no hay servicios y no hay servicios porque no llega el turismo. Creada la 

necesidad por la afluencia turística, la satisfacción no tardará en sobrevenir. -

Naturalmente, la acci6n promotora no debe ceí'lirse a la primera faz, sino dil~ 

tarse a las sucesivas, procurando que el crecimiento tanto de las corrientes co

mo de la satisfacci6n de las necesidades que trae consigo, sea armónico dentro 

de sus propios contornos y dentro, asimismo, del conjunto nacional. 

Terceramente, se asocia al problema de la educación. Tuvimos opo~ 

tunidad de indicar esta asociaci6n en cuanto a los programas de enseí'lanza co -

mún se refiere y a la preparaci6n de los guias, que abarca -lógicamente- a los 

Intérpretes turisti cos. 
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Adelantando en este terreno, la educaci6n común ha de enfocar, en 

relación con el turismo, dos lados complementarios entre si: el de la habilita· 

ci6n del hombre para disfrutar con plenitud espiritual (intelectual, moral, es~ 

tica, emocional) y fisico de su descanso, de su tiempo libre, y el de la prepa

raci6n del pueblo para una cabal toma de conciencia del trato que ha de dispe~ 

sor al visitante y de los altos beneficios, no solamente de índole lucrativa, que 

de su visita habrán de derivarse, tanto como para su comportamiento al viajar -

por otra5 zonas del país o al visitar paises extranjeros. La preparaci6n de gufos 

e intérpretes -a su tumo- es de capital importancia en todos los sentidas señ~ 

lados. Buenas escuelas de estos ayudantes pueden aportar uno contribuci6n de 

sumo valor para la dignificación y provecho del turismo. No basta con tradu -

cir al idioma del visitante extranjero algunas noticias elementales sin más int:_ 

rés que el anecd6ti co, frecuentemente pedestre e insípido, ni cumplir mecáni

camente una rutina. El guia y el intérprete - o ambos cosas juntos- ha de ser 

un colaborador eficiente en la ejec1Jción de los objetivos do ilustración que se 

proponga la poi rti ca turística, un despertador de inquietudes, uno fuente aut~ 

rizada de información, un complemento oral de los bellezas del arte o la nat~ 

raleza, un consejero de quienes se confían a SL• urientación. 

Finalmente, aunque debiera, por su importancia, figurar a la cabe

za de estas reflexiones, el turismo popular es camino real del proceso de demo-
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cratizaci6n de todo pars al poner al turista -el hombre de "los mayor ros- en co~ 

tacto directo, personalrsimo, con la realidad nocional en sus más diferentes fa

ses, contribuyendo a elevarlo en su condici6n de ciudadano consciente y auto~ 

zado por el conocimiento de fas realidades y necesidades de su patria. 

En el plano internacional 1 el turismo popular es fenómeno de creci -

miento e importancia altomente significativos. Bastará recordar que, en 1963, 

250 millones de persi:>nos, más que la población entera de América Latina, via

jaron turisHcamente. Un solo pais -Italia- recibi6 23 millones de visitantes. 

La frontera entre Canadá y Estados Unidos fue cruzada 30 millones de veces de 

cado lado. 

No es necesario que la economía nacional sea próspero y que haya -

alcanzado un grado superior de desarrollo paro que el turismo popular comience 

a hacer sus primeros armas. Ei ejemplo argentino lo demuestro. La Confedera

ción General del Trabo jo organiza viajes turísticos de trabajadores a las c:iuda

des vecinas de Cormelo y Montevideo en el Uruguay, y la Direcci6n Nacional 

de Turismo ofrece excursiones de más de 2 semanas a precios excepcionalmente 

económicos con estadía, a los turistas de paises limitrofes. Portugal y Espo"a 

colaboran en un plan de intercambio turístico de trabajadores y jóvenes. Es -

cloro que cuanto más alto sea el nivel de vida del pueblo más amplia será lo -

pos!bllidad de viajar al extranjero, hoy constreflida por los altos precios del 
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transporte marítimo y aéreo. Este factor negativo desaparece en gran medida en 

Europa gracias a sus excelentes carreteras, los menores distancias (comparadas -

con las de Asia y Américo) y la rnotorizaci6n de los clases populares. 

En Bélgica se han tomado disposi cienes en favor de los trabajadores 

deseosos de posar sus vacaciones en el extranjero, Desde 1948 hasta 1963, unos 

205.552 jovencitos de 14 ai'los, 47.715 muchachos y nii'las de 18 af'ios y 30.334 

familias belgas vacacionaron en Suiza. Los peregrinaciones a Lourdes sumaron 

11.000 personas en 1963. Desde 1 ?50 anduvieron eso tradicional comino unos -

70.000 belgas. "Nuestras peregrinaciones a Lourdes -dice 1loisirs et Yacances"

ofrecen la pruebo de que es posible organizar viajes de 400 a 500 personas sobre 

largas distancias, sin caer en la banalidad o el desorden. Al contrario, estos -

viajes crean un espTritu amigable entre participantes hasta entonces e><tranjeros 

entre sr. Un viaje o estadía en grupo no debe necesariamente degenerar en or -

gcmlzación impersonal y sin alma." 

En Francia, la Secretaria de Estado para lo Juventud y los Deportes 

ha instituido los llbolsos de estudio y encuentro internacional''. Ofreci6 este -

arlo 1 .452 bolsas para 43 estadías en 20 paises diferentes, por un periodo de 20 

días, a j6venes entre 17 y 25 af\os, los cuales, mediante uno contribución que 

varro entre 180 y 450 francos -según el pais-, deben descubrir, bajo la dire,: 

eión de cuadros especialmente formados, diversos aspectos culturales, económi-
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cos, humanos, de los paises visitados. Los obreros ferroviarios, por su parte, 

organizan viajes al extranjero, favorecidos por su afiliación a lo Federación -

Internacional de Asociaciones Turísticos de Ferroviarios. 

En ltol iar el E. N .1. T. ti~ne entre sus propósitos: "f) organizar -

viajes, estadios y cruceros en Italia y por el extranjero." 

Noruega estimula el intercambio entre los trabajadores de los div~ 

sos paises nórdicos o base de sus Hogares de Vacaciones y con la juventud del 

resto del mundo desde la Asociación Noruega de Albergue de Juventud -en 

1957 las pemoctaciones de jóvenes extranjeros excedieron las de los naciona

les-. Lo Norks Folke Ferie organiza viajes de intercambio con los demás pai

ses de 1 norte de Europa, 

Raso, de Suecia, no sólo promueve vacaciones en el exterior. Po -

see sus propios comodidades -1.000 camas- un Rivo del Sole, Italia, porasus 

nacionales y los de cualquier otro país. Lo propio ha hecho "Popularis Tours" / 

do Suiza, en Golfo del Sole, Italia, donde construyó 30 bungalows que totali

zaron 25. 700 pemoctociones en 1963. 

Las realizaciones soviéticas de "Sputnik 11
, para jóvenes, e "lntour

ist11, para adultos, tanto del exterior ucia la URSS como de ésta hacia el ex

tranjero, exhiben guarismos imponentes. 

Mas no se reduce al intercambio singular entre país y país el campo 

- .... - ~ -
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internacional del turismo popular. La tendencia se e:xtiende hacia la compren-

sión de múltiples paises. La Dirección de Turismo argentina se dirigió, hace -

unos pocos años, a los organismo~ oficiales de turismo de las naciones vecinas, 

invitándolos a concretar planes recíprocos de intercambio turístico. la Caja ~ 

cional de Vacaciones Anuales de Bélgica ofrece a los trabajadores y sus famil i:i: 

res que vacacionen en Francia, Paises Bajos, Italia, Alemania y Luxemburgo, -

1 as prestaciones internas de seguridad contr¿ enfermedad, comprendida 1 a hospJ. 

talización. 

"La Europa de los pueblos es la Europa de los grupos, es decir, la -

conjunción de todas las fuerzas vivos de nuestros paises -escribe Cayron- en su 

originalidad y con sus riquezas. Pero ello ~os arrastrarla lejos, hasta pensar en 

un personalismo comunitario en escala europea. Pensamos que se puede ir hasta 

tales ambiciones partiendo de un esfuerzo vasto y profundo sobre el pion del T ~ 

rismo Europeo: el desenvolvimiento comunitario (Atenas - Naciones Unidas -

Conferencio de septiembre de 196 l • ")" 

El 16 de diciembre de 1954 tuvo lugar en París un encuentro de lo~ 

delegados de la Confederación Internacional de Slndi catos Cristianos y la Fed~ 

ración Internacional de Movimientos Obreros Cristianos, con objeto de crear •· 

un organismo que los representara ante los poderes públicos, Así quedó orga~i 

zada la Federación Internacional de Turismo Social, designándose secretario -
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general al citado Maurice Cayron, secretario general de la Federación Fran

cesa de Turismo Popular. En junio de 1963 se efectuó el Cuarto Congreso lnte_!: 

nacional de Turismo Social constituyéndose la Oficina Internacional de Turismo 

Social (B. l. T. S.), institución 1 lamada o promover la coordinación de la coope

ración de actividades de los organismos nacionales e internacionales que se oc~ 

pan de turismo social. 

El mencionado Cayron, en un estudio acerca de las perspectivas eu

ropeas del turismo social, publicado an el número 2 (Enero de 1964) de "BHs 

lnformation", considera anacrónico que la Costa Azul o la Riviera Italiana, 

Córcega, Sicilia o las Islas Griegas continúen bajo la responsabilidad de las 

naciones a que pertenecen. "Es necesario crear -sostiene- un verdadero me_!: 

cudo común sobre el plan del equipamiento" y señala una idea a seguir: el -

Fondo Internacional del Turismo Social. 

Las Naciones Unidas difundieron entre sus Esl·ados miembros la rela 

ción final de la Conferencia Mundial sobre Turismo y Viajes Internacionales -

celebrada en Roma en Agosto-Septiembre de 1963, en la que los representantes 

de 87 naciones reconocieron al turismo como elemento indispensable de la ev.!: 

lución de las naciones en los planos económicos y sociales. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas encomendó 

al Secretario General / en Diciembre de 1963, la preparación para someterla 
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al Conse¡o en 1966, de una relación sobre la aceptación y la aplicacl6n de las 

recomendaciones de la Conferencia de Roma destinadas a facilitar las Fonnalid~ 

des gubernamentales en materia de viajes internucionales y las concernientes al 

desarrollo del turismo. 

la creación de una Cojo Europeo, de Ahorro paro Vocaciones fue aco~ 

se jada por la unanimidad de participantes del primer coloquio previsto en el pr~ 

gramo del B. l. T. S. y llevado a cabo en Bruselas en Enero de 1964, pronuncián-

dose los delegados en contra del principio de los vacaciones a credito y recome~ 

dando una acción destinada a hacer cesar este sistema de financiación. 

Estos hechos de extraordinario re! ieve en el campo internacional 1 así 

como la creación de la Academia Internacional de Turismo de Mónaco, demues-

tran la virtud prof.Stico contenido en la experiencia del Reverendo leonard al 

perseguir vacaciones ,educativos, culturales y recrnativas y lo promoción cle la -

amistad tonto en el nivel nacional c:omo en el internacional. De hoy en odela~ 

te sólo cabe esperar la continuación de un proceso de mayor y más útil cooper~ 

cicSn universal. 

Congreso Internacional de Turismo Social en Bruselas. - 1963 
Publicación de la Federación Suizo de T11rismo. 
Bureu Internacional de Turismo Social 8. l .T .S. lnformaci6n Número 
Especial.- 1965.- Bruselas. 
Conferencia Mundial sobre Turismo y Viajes Internacionales, O.N.U. 
Roma. - 1963. 
Gaceta Oficial de Turismo, Francia. 
Revista de Turismo Vacances et Senté (Bélgico) 
Revista de la Confederación de los Sindicatos Cristianos 
"Joisirs et Vacances" Francia. 
Revista de lo Asociación t'-lort.'ega de Albergue de Juventud (Noruego 

i 967) 
Cayron Maurice ... Estudi.J de las persoect;1<1S europeas de Turismo 

Social.- Bits lnformotion 1 ºó4. 
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CAP 1 TUL O VII 

TURISMO OBRERO. LA OBRA DE LOS SINDICATOS 

El turismo obrero constituye la columna vertebral del turismo popu -

lar. No solamente le di6 nacimiento con el régimen de las vacaciones paga -

das y la limitaci6n de la jornada de trabajo semanal que di6 origen al "week

end", sino que es la fuente principal de su alimentación y desarrollo. 

A medida que el proceso de industrialización avanza en el mundo, 

determinando el éxodo de los trabajadores del campo a las ciudades y engrosa~ 

do las columnas obreras, mayor es la importancia que en el turismo obrero ad:.. 

quiere en el ámbito del turismo popular. 

Sin embargo, eso importancia, por grande y absorbente que resulte 

sobre todo en los parses comunistas, no justifico 1 a identificación entre turismo 

popular y obrero. El obrero forma parte de uno de los varios sectores de que se 

compone la sociedad, es uno de los elementos integrantes del cuerpo popular. 

El turismo que le es propio está condenado a desaparecer. Habrá turismo obre 

ro solamente mientras haya turismo popular. 

Esto se comprenderá mejor trazando la linea evolutiva del turismo -

popular o social. Comenzó siendo fundamentalmente turismo obrero. En -
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tiempos anteriores a la guerra -pascndo por al to aisladas experiencias que a 

lo somo pueden ser consideradas como precursoras (Leonord en Inglaterra; -

Schlrmann en Alemania; Schmiedl, Rohrauer y Renner en Austria)- el turismo 

sólo había conocido las formas que hoy 3on llamadas tradicionales. La con -

quista, por parte de los obreros ,del régimen de las vacaciones pagadas en -

el ai1o 1936, juntamente con la semana de 40 horas, abrió en Francia las dos 

grandes puertas al tlJrismo obrero: el de fin de semana y el anual, la guerra 

del 39 detuvo el desarrollo que acababa de nacer. En 1956, el parlamento -

francés sancionó la ley que generalizó las tres semanas de vacaciones paga -

dos. La cuarta semana, conquistada por el 80% de los trabajadores franceses 

dota de 1963. Tomamos el caso fronc~s como típico del mundo occidental. 

El fin de la segunda guerra mundial, lo creación de las Nociones 

Unidas, el reconocimiento internacional de los derechos del hombre, lo decl~ 

ración expreso -en muchas constituciones- del derecho de los trabajadores -

al reposo semanal y la vacaci6n anual retribuida; la tendencia o compensar -

los grandes sacrificios y padecimientos de los pueblos europeos durante lo gu! 

rra, fueron otros tantos estímulos que el turismo obrero recibió en su infancia. 

Mas las naciones no tardaron en comprender que los o/ros sectores 

del pueblo -jóvenes, estudiantes, agricultores, empleados, docentesr traba

dores independientes, amas de coso1 invól idos de guerra o enfermedad, etc, -
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también tenran derecho a disfrutar del descanso reparador. Al ampliarse a esos 

otros sectores los beneficios conquistados por los obreros para siy sus familiares, 

el nuevo turismo, el turismo moderno, el turismo que apareci6 después del trad_!. 

cional, dejó de ser turismo obrero para ser forismo social o popular, dentro del 

cual el obrero -sin perjuicio de su gravitación capital- es solamente una pa....!" 

te. 

Precisada la segunda otapa, que es la que aciualmente vivimos, no 

es difícil prever que la tercera estará caracterizada por la incorporaci6n masi

va ai mundo del turismo popular de esos otros sectores del pueblo, hasta hoy -

postergados u olvidados en la mayorla de las naciones. La cuarta y última -

será la confusi6n del turismo tradicional y el turismo popular en una sola gran 

corriente humana hacia el viaje y la vacación: el turismo a secas, el turismo 

del hombre -de las mayorías y las minorías, de los afluentes caudalosos y los 

hila1 de agua- viajando y vacando por su gran patria, la tierra. 

Hecha la salvedad que antecede, veremos algunos de los esfuerzos 

realizados por los trabajadores en la formación de la espina dorsal del turismo 

popular. 

En Alemania funcionó hasta 1952 una organizaci6n de viajes de t!:..a 

bajadores patrocinada por los sindicatos, posteriormente disuelta por lnnecesi

dad de sus servicios en razón de la elevación del nivel de vida. La Confede-
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raci6n Alemana de Sindicatos fund6 la 11Comunidad Alemana de Vacaciones" 

(DFG) juntamente con las Cooperativas de Consumo y la Sociedad Amigos de 

la Naturaleza, que se encarga de la organizaci6n de viajes y vocaciones so

bre base, entre otras, del ahorro turTstico. 

En Argentina, los trabajadores contribuyen con el 2% de su sueldo 

anual complementario al fondo nocional de turismo. Aparte, muchos sindica

tos reciben de sus afiliados una contribución especial -21*> de su remuneraci6n 

mensual- para sostenimiento de sus servicioa 10ciales, entre los que figuran los 

de orden turístico. Los sindicatos suelen contratar hoteles, beneficiándose los 

miembro1 con rebafas haata del 50% en el precio del alojamiento. Tambi'n -

g•tionan •ducciones en los transportes o contratan medios de locomoci6n d..!, 

recta. 

En Austri~, lo Canfederaci6n de Trabajadores y lo CámCl'a de Ob~ 

ros crearon en 1953 la 11 Uni6n AustrTaca de Turismo Soclal, 11 En la formación 

de los contratos colectivos, los sindicatos gestionan sumas destinadas a las 'lo

caciones, que se hacen efeetlvm en fomio de timbres al momento de ser usadas. 

En lWlgica, la accl6n de las organizaciones turísticas de los alndica 

tos cristianos y de los sindicatos 1 lberoles ha sido slngulamiente meritorio. La 

lntervencldn • las respectivas centroles convino con la organlzaclcSn patronal 

que a partir de 1965 los trabafadores gozarán de 3 semanas de vocaciones con 
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peculio vacacional de 5 semanas a cargo del empleador. Se calcula que el 

54, 9% de los trabajadores parten paro sus vacaciones, reduciéndose el 33% 

entre las categorras menos beneficiadas. Ambos porcentajes acreditan la vi

gorosa exponsi6n del turismo obrero en este país. 

En Chile, el turismo obrero está limitado a las excursiones de ?om~ 

gos y dTos festivos. 

En Checoslovaquia, los sindicatos tienen la responsabil idod del de~ 

canso del trabajador y su familia en sus propias casas de reposo o en las de las 

grandes empresas. Sin embargo, el goce de ese beneficio no es general. Es 

una recompenso, una distinción a los mejores, a propuesta de los trabajadores 

y por designaci6n de las organizaciones. 

En Dinamarca, el peculio de vacaciones (6 y 1/2% del salario pa

gado) tambi~n se paga en timbres. Lo Asociación de Viajes de Trabajadores 

tiene corno miembros a las organizaciones de trabajadores y posee sus propios 

centros de descanso. El servicio doméstico goza de vacaciones. 

En El Salvador 1 la acción es de escaso dimensión. No obstante, 

ti Ministerio de Trabajo y Previsión Social cuenta con instalaciones y trans -

porte propios y ha habll i tado centros de recreación pura obreros. Los sindica 

tos son manejados y controlados por el Ministerio. 

En Gran Bretai'la se calcula que el 97% de los trabajadores gozan 
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de una quincena llnual de vacaciones y que el 55% las toma efectivamente -

fuera de su casa • 

En Israel, la obra de la Histadrut -Confederación General de Tra 

bajo- ha sido eficaz, aunque de proporciones reducidas. 

En Italia, la Confederación General Italiana del Trabajo y la C~ 

federaci6n Italiana de Sindicatos de Trabajadores crearon sus propias organi~a 

ciones de promoci6n turistica: El Ente Turístico dei Lavoratori ltaliani y el -

Ente Turístico Sociale Italiano, respectivamente, que desarrollan una intensa 

actividad. Recientemente, esta última organizaciOn ha propuesto lo creación 

de un fondo nacional de ahorro turrstico en beneficio de los trabajadores y la 

juventud. 

En Nica.ragua se ha creado lo Junta Nacional de Turismo para pr~ 

pulsar el turismo soc:ial y obrero, de la que forma parte un representante ob~ 

ro. 

En Noruega funciona el Fondo de Vacaciones sobre la base de ti'! 

brea que el empleador adquiere y entrega al obrero en su correspondiente li-

bro, en pago de lo remuneraci6n de vacaciones, En el directorio del Fondo 

figura un representante obrero. Los sindicatos organizaron los Hogares de V~ 

caclones 11 primero en 1899- poro cuyo mantenimiento a veces recurren o 

suscripciones extraordinarias de los obreros, y participaron en la creaci6n de 

D•JOncA ft'lllU\C 

º'~·. 
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la Norsk Folke Ferie que organiza los Campos de Vacaciones para Trabajado

res y los viajes y vacaciones baratos para los trab~jadores y sus familias, con

curriendo, por su parte, con 250 hogares modestos o estos fines. 

En los Paises Bajos, lo acción sindical logró -o través de los con 

tratos colectivos de trabaio- vocaciones pagadas y un peculio de vocaciones 

equivalente al 4% del solario anual. Algunos sindicatos poseen sus propios -

terrenos de "camping" poro sus afiliados y familiares. Los trabajadores holan 

deses, gracias a su alto nivel de vida, vacacionan en el extranjero viajando 

en los vehrculos de su propiedad. 

En Polonia, el Fondo de Vacaciones para Trabajadores facilita a -

medio mill6n de personas sus vacaciones anuales a precios módicos a orillas -

del mar o en lo montaifo. El beneficiario pago la tercera parte de todos sus 

gastos, En las cosas de reposo el porcentaje se reduce hasta el 22%. El ci

tado Fondo posee 513 centros con 56 mil camas. Los excursiones de fin des~ 

mana están muy difundidos entre los trabajadores. 

En Portugal, los trabajadores cuentan con sus propias organizacio

nes turrsticas, los Centros de Alegría en el Trabajo y lo obra que cumple la 

Fundación Nacional para la Alegria en el Trabajo, que posee varios colonias 

de vacaciones y organiza el intercambio con trabajadores espoi'loles. 

En Suecia, lo famosa organización Reso fue creada por los sindicatos 
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y las cooperativos. A partir de 1965 todos los trabajadores suecos disfrutarán 

de 4 semanas de vacaciones pagadas. Reso, dotada por los sindicatos de re~ 

sos en préstamo, organiza via¡es y descansos de trabajadores tanto dentro como 

fuera del pars y posee su propio villa de vacaciones sobre el Mediterráneo. 

En Sui:za, lo ob;a de los sindicatos ha sido intensa y múltiple, ha

biendo cooperado a la creaci6n de la Caja Suiza de Viajes, cuya labor será 

considerada al referirnos parjiculannente a este país. Los sindicatos alquilan 

comodidades a la Caja para sus miembros. En 1946, los sindicatos concurrie

ron a la fundación de "Popularis Tours" 1 cooperativa de fomento del tiJrismo 

popular que organiza viajes y estadios también en el extranjero y posee su vl 

lla de vacaciones en Italia. 

En Turquía, la Confederación de Sindicatos de Obreros Turcos ha 

iniciado trabajos en tres departamentos del país poro habilitar campos de va

caciones para trabajadores y sus familias. 

En la URSS, el Consejo Central de Turismo fonna parte, desde 1962, 

del Consejo Central de la Unión de Sindicatos Soviéticos y organiza viajes y 

excursiones de fin de semana. Los sindicatos aportan dinero para el manteni -

miento y los servicios de los clubes de turismo. En 1963 organizaron 320 cen

tros turrsticos. Compran viajes que distribuyen entre sus afiliados, alquilan v2 

pores, trenes, etc, En 1963, en los viajes y excursiones organizados por los 
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sindicatos participaron más de 13 millones de personas. Es importante sei'lalar 

que las vacaciones pagadas se extienden, en algu.nos casos, hasta 48 días y 

que para la década que corre se ha previsto reducir la jornada de trabajo a -

6 horas y la semana a 34 y 36 horas con dos días libres. Los sindicatos están 

encargados de los sanatorios, hoteles, campos, centros, etc., corriendo con 

las dos terceras partes de los gastos totales de la vacaci6n del trabajador / con 

recursos que reciben del Fondo Estatal de Seguridad Social. 

En Venezuela existe tJn instituto para recreo de los trabajadores, -

que promueve y organiza los viajes y descansos de los trabajadores y sus fom~ 

liares. El instituto depende del Ministerio de Trabajo. 

En Yugoslavia, los trabajadores gozan de sensibles reducciones en· 

los transportes, los alojamientos, etc., extensivas a sus familiares. Los sind_!. 

catos han organizado múltiples centros de vacaciones. Las reducciones ferr~ 

viarias llegan al 75% en las vacaciones y al 40% en los fines de semana, que 

alcanzo el 50% si se trota de grupos. 

Lo obra de los sindicatos, en términos generales, ha sido de prim~ 

ro importancia en el CC1mpo del turismo obrero. A su acción tesonera y deci

dida se deben, en gran medida, las conquistas que han posibilitado los viajes, 

excursiones y descansos vacacionales de los trabajadores, Tienen por delante, 

de hoy en más, una extenso tarea que cumplir no solamente paro proseguir la 
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acci6n desarrollada sino también para completarla y elevarlo. A los sindico-

tos corresponde colaborar en la actividad promotora del Estado y de las instit~ 

ciones especial izados para el mejoramiento individual y social, frsii:o, inte -

lectual y moral de los sectores obreros, cuidando que los bienes y servicios -

que han de disfrutar sean de la calidad adecuada, evitando !a superficial es~ 

mación de que todo lo relativo al turismo popular puede ser, por su modicidad, 

de calidad inferior, y procurando que la emoncipoci6n polrtica y económico 

de los trabajadores sea completada coo su incorporación y adaptación integr.?._ 

les a los planos sociales y culrurales de la dvil izaci6n de ncestro tiempo. 

Estudios en el Extranjero (Publicación.de la U.N. E.S.C.O.) 
Anuario de la Comisión Europea de Turismo . - 1963 
Congreso Internacional de Turismo Social. Bruselas 1963. 
Revista de Turismo de Berna. - 1967 
Turismo Social y Juvenil. - Ponencia de la Asamblea Hispano-luso
Americana de Turismo.- Madrid. 
Publ icaci6n de la Federación Suiza de Turismo 
Obra de la Histadrut. (Israel 1968) 
Revista de la Asociación Noruega de Albergue de Juventud (Noruega 
1967) 
Publicación de la Fundación Nal. para la Alegria en el Trabajo (Por
tugal 1963) 
Publicación de la Organización Reso, Suecia 1966 
Revista "SPUTNIK" URSS 1963 
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CAPITULO VIII 

EL TURISMO POPULAR Y OBRERO 

EN OTROS PAISES. 

ALEMANIA 

Durante mucho tiempo Alemania fué uno de los paises más importantes de Eu-

ropa en el orden turisti co. Mil Iones de nacionales y gran cantidad de viajeros prove -

nientes de casi todo el mundo frecuentaban sus balnearios y sus estaciones termales, 

climáticas y de montaña. Lo segunda guerra mundial detuvo la curva ascendente de -

esa pr6spera rama de su economía y a su término la balanza comercial turistica fué d!_ 

ficitaria. Para atender esta situaci6n adversa y satisfacer la necf.lsidad de descanso 

y esparcimiento, sobre todo de los sectores econ6micamente débiles, fueron creadas 

numerosas organizaciones, entre ellas la "Comunidad de Turismo Social y Ahorro Tu-

rístico" (GESOREI), promotora de turismo a base de ahorro y viajes de costo menor, 

fundada por la Asociaci6n Alemana de Agencias de Viajes, la Asociación Alemana de 

la Industria Hotelera, la Central Alemana de Turismo, la Federación Alemana de As~ 

ciaciones de Turismo, los Ferrocarriles Federales y el Banco Alemán de Crédito Turis-

tico, con la intervenci6n del Sindicato Alemán de Empleados, la Federaci6n Alemana 

de Funcionarios y la Agrupaci6n Federal de las Asociaciones Patronales Alemanas. -

Los beneficios otorgados por la GESOREI pueden ser utilizados por todos los sectores 

de la población. 

La Confederaci6n Alemana de Sindicatos cre6, en unión de las Cooperoti-

vas de Consumo y la Sociedad de Amigos de lo Naturaleza la "Comunidad Alemana 
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de Vacaciones" (DFG), que también promueve el ahorro turístico. 

En 1948 fue fundada la Central Alemana de Turismo (ZFV) por la Federaci6n 

Alemana de Asociaciones de Turismo, la Asociaci6n Alemana de la Industria Hotelera 

(DEHOGA), la Asociaci6n Alemana de Balnearios, la Oficina Alemana de Viajes, -

los Ferrocarriles Federales Alen1anes, el Correo Federal Alemán, la Comunidad de -

Trabajo de las Asociaciones Comunales Centrales, la Federaci6n Alemana de Cámaros 

de lndustri a y Comercio y 1 a Agrupad6n de Empresas Públicas de Transporte. A 1 a -

ZFY adhirieron la Asociaci6n Alemana de Agencias de Viajes, lo Sociedad Alemana 

de Coches-Cama y Coches-Restarán y la Lufthansa, compañia de aviación. 

Todo lo relativo al turismo está central izado, desde 1949, en e 1 'Ministerio 

Federal de Transportes. 

En orden al turismo obrero, h~ta 1952 funcionó una organizaci6n de viajes 

de trabajadores patrocinada por los sindicatos, la que fue disuelta en razón del alto 

nivel de vida de la poblaci6n. Algur.as grandes compañlas de viajes para operarios 

ofrecen giras relativamente baratas por el interior del país y otros Estados europeos y 

se piensa que pronto cualquiera podrá hacer uso de esas ofertas, 

La única forma de turismo amparada por el gobierno es el h.Jrismo juvenil, 

En el presupuesto del Ministerio Federal Alemán de Asuntos de Familia figura una c~ 

tidad anual, que varia todos los años, para el patrocinio de las organizaciones juve~i 

les. 

Desde el lo. de Enero de 1963, los trabajadores gozan de 15 días de vaca -
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ciones pagadas, que se elt!van a 3 semanas para los mayores de 35 años. 

Por contratos colectivos de trabajo, el 73%. de los empleados y el 24% de 

los obreros son beneficiarios de 24 días de vacaciones pagadas. El mrnimo es de 18 

dras para los trabajadores manuales y 21 dras para los intelectuales. 

Las compañías y cooperativas de seguros han construido o rentan edificios -

para hogares de descanso en favor de sus el ientes, 

En los últimos años y a partir de 1951 se ha acentuado la politica de libera_ 

lizar lo relativo al visado de ingreso, desestimándose la exigencia de reciprocidad. 

Ni siquiera se necesita pasaporte en el tráfico con Austria, Bélgica, Francia, Ho -

landa, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza, bastando el documento de ident.!_ 

dad. 

Es digno de menci6n, igualmente, el esfuerzo realizado por los ferrocarri

les para concurrir al mayor éxito turrstico: automotores rápidos, trenes diese! arti -

culadas, coches-cama con cabinas individuales, expresos nuevos y veloces -incli:_j 

dos los expresos de vacaciones con departamentos de segunda clase y asientos con -

vertibles en 1 iteras cómodas y pasajes de precio considerable reducido-, modernos 

trenes traseuropeos (TEE), extensi6n de la tracci6n el~ctrica a los trayectos largos 

-hay en Alemania 4 mil kilómetros electrificados-, coches panorámicos, limitación 

a seis personas en cada departamento de ambas clases, ampliación del número de c~ 

biertos en los coches-comedor, servicios ambulantes de comidas y bebidas en los tr:_ 

nes rápidos y las principales estaciones, son otras tantas ventajas con que el servicio 

ferroviario se ha actualizado. 
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El turismo popular de los trabajadores y miembros del Seguro Social no se -

encuentra reglamentado por leyes federales, siendo los Sindicatos -por ej, IC1 Feder~ 

ción de Sindicatos Alemanes (DGB), el Sindicato Alemán de Empleados (DAG) y la 

Cámara de Trabajo del Sarre- los que lo promueven. 

En 1960 cerca de cuatro millones de alemanes pasaron sus vacaciones en el 

exterior gastando 2.900 millones de DM. Ese año ingresaron en divisas 2.020 millo -

nes de DM. y cruzaron las fronteras alemanas,.en entrada o tránsito, 651 3 millones 

de extranjeros. En el semestre del verano del mismo año hubo 51 8 millones de pern~c 

taciones en Íos albergues de juventud, 6,B millones en las residencias infantiles y 

5,6 millones en los campings. 

Los Albergues de la .Lventud nacieron a principios de siglo en Alemania pcr 

iniciativo del institutor Richard Schirmann para j6venes de 15 a 25 años, con un mo

desto alojamiento bajovigilancia de los parientes alberguistas. los "A.J. -istas"orf19 

nizaban, por propia iniciativa y con medios propios, excursiones para los que podfon 

contar con repeso y comida en esos establecimientos. El movimiento se extendió al -

resto de Alemania y pasó a los otros países de Europa, Austria, Suiza, Checoslova -

quia, Holanda, Dinamarca, Noruega y Francia. En 1930 penetraba en Inglaterra • 

• 
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ARGELIA 

A principios de 1964, Argelia orgoniz6 su primera manifestación turística, 

ofreciendo en Tiaret una excursi6n de caza a diplomáticos y periodistas. 

El Ministerio de Turi$1llO ha programado un plan de desarrollo que contem

plo tanto lo hotelería como los transportes, las estaciones balnearias, numerosas 

cazas turísticas, etc. 

Los objetivos se centralizan en la juventud, en razón de que el 54% de la 

poblacl6n total del país cuenta menos de 20 otlos. 
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ARGENTINA 

Las posibilidades turisticas respecto del exl'ranjero están insuficientemente 

desarrolladas en relación con el número y la importancia de sus balnearios, lugares 

serranos y montaí'losos, parques nacionales, lagos patagónicos y cataratas del lguaz.ú. 

En el orden interno, el turismo ha cobrado en los ú 1 timos veinte años una creciente 

expansión que coloca a este país a la cobez:a de Latinoamérica, habiéndose come'2.. 

z:ado a estimular el turismo popµlar a playas y ciudades uruguayas, inclusive el de 

fin de semana, a precios reducidos. 

El organismo oficial es la Direcci6n Nacional de Turismo dependientes del 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación, cuyas atribuciones comprenden el turis

mo popular y obrero. A este efecto recibe subvenciones y fondos provenientes del 

porcentaje (2<'/o) que los empleadores descuentan del total que abonan al empleado u 

obrero en concepto de sueldo anual complementario (un 13o. sueldo mensual o doce_:i 

va parte de lo percibido en el ai'io) al que el empleador debe agregar un 3% en con

cepto de aporte patronal, porcentajes que ingresan al 'Fondo Nacional de Turismo." 

Algunas organizaciones sindicales se han preocupado de e~timular el turis

mo entre sus afi 1 iodos. Así, por ejemplo, la Asociación Bancaria cre6 en 1950 e 1 

Instituto de Servicios Sociales Bancarios, uno de cuyos fines es de creación y uso de 

las Colonias de Vacaciones, para cuyo sostenimiento el personal activo, ¡ubilado y 

pensionista aporto el :20Ai de su remunernci6n mens1ial y la porte patronal -las instit:i_ 

ciones bancarias- un 4% sobre intereses y comisiones percibidos por ello. El sistema 
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usado es el de contratación de hoteles maril'imos y serranos en los temporadas invernal 

y estival, Se calcula en un 50% lo rebajo en los precios de alojamiento obtenida m~ 

diante este sistema. 

La ley 14.574 legisla especialmente sobre turismo. El art. 2 se refiere al 

fomento y organización del turismo interior y del exterior hacia el pais y o la promo

ci6n del "turismo educacional y social 11 sobre bases técnicos y cientificos para que 

"el Estado asegure lo valorización, estimulo y aprovechamiento de los elementos e 

intereses turísticos, poniéndolos al servicio de la salud fisico y mental del pueblo y 

de la economfa del país"; el ort. 4 atribuye a la Dirección Nacional de Turismo el 

fomento de la creación de colonias de vacaciones, balnearios, campos deportivos y 

de recreación y demás establecimientos destinados al turismo económico y la organi

zaci6n de excursiones a bajo precio; y el art, 13 creo 1 a sección de 11 T urismo Social 11
, 

Didia ley contemplo el "crédito de turismo11 pagadero en cuotas mensuales desconta

bles del sueldo; rebajas en tarifas de pasajes y hospedaje -25% en ferrocarriles y 25 

a 30% en hoteles-; coordinación con las organizaciones gremiales; ahorro voluntario 

familiar destinado al turismo; celebración de congresos anuales de turismo social; -

promoción del turismo social internacional, El citado art, 4 extiende los beneficios 

del turismo social a docentes, empleados, jubilados, pensionados, obreros y trabaj~ 

dores independientes, 

El llamado "turismo económico" corre a cargo principalmente de las asocio 

clones de empleados y obreros bajo el sistema "todo incluido", concedido preferen~ 
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mente a las familias de menores ingresos y mayor número de hijos. 

La Direcci6n Nacional de Turismo posee en Chapadmalal, en las cercanras 

del Mar de Plata (ciudad balnearia que atrae a un mill6n y rnedio de veraneantes 

anuales) y sobre el Atlántico las unidades turísticas de Chapadmalal -8 hoteles y 19 

casos individuales- sobre 75 hect·áreas urbanizadas, con capacidad para 5,000 per

sonas, -25,000 en cada temporada- y en la sierra cordobesa la de Embalse Río 111, 

el borde de un lago ar1ificial, 7 hoteles y 50 casas individuales, con capaciJad pa

ra 3.050 personas -23.000 en codo temporada- con servicio médioo asistencial, 

instalaciones deportivas, sesiones cinematográficas, transporte a la estaci6n ferrov~ 

ria más pr6xima, etc. La Direcci6n también organiza excursiones econ6micas a los 

Parques Nacionales Nahuel Huapi, lguazu y otras Zonas turísticas. 

Todo trabajador tiene por ley derecho a un periodo mínimo y continuado de 

descanso anual remunerado de diez días si su antigüedad en el servicio fuere menor -

de cinco aflos y de quince días si fuere mayor. 

El destino de los indicados porcentajes sobre sueldo anual complementario 

persigue, entre otros objetivos: a) fomentar el turismo social entre los empleados, -

obreros y sus familias¡ b) atender los gastos de los colonias de vacaciones y lugares 

de descanso; c) facilitar la estadía de empleados y obreros y sus familiares en los 

mismos; d) dotar a los beneficiarios de lo necesario para el disfrute del turismo so

cial; e) comprar terrenos, adquirir y construir edificios de colonias de vacaciones, 

muebles y barcos consagrados al turismo, etc,; f) acordar subsidios; g) atender los 
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serviciOI flnancieta1 de IOI pr41tomos que se contraigan para el fomento del turismo 

social. 

la1 blenea de la Direccldn pueden ser dados en arrendamiento, locación o 

admini1tracidn a los sindicatos. 

El turismo de la Juventud, de albergues o de acampantes (campings) ha d~ 

do lugar al nacimiento de varias entidades que lo desarrollan aún en escala reduci

da. Las organizaciones de escultismo son en su mayorra de carácter religioso que 

reali:z:an excursiones de veraneo y fin de semana. 
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AUSTRIA 

"Tierra clásica del turismo social" llam6 a este país el Profesor Dr. Walter 

Hunziker. Allí nació, en 1895, en la sala "Zum goldenen Luchsen", el movimiento 

"Los Amigos de la Naturaleza" que tuvo por objeto hacer conocer y tomar contacto 

con las bellezas naturales de Austria-Hungría, despertar el amor a la naturaleza y 

difundir informaciones sobre la vido y las costumbres de los pueblos, organizando -

excursiones, editando un boletín, esforzándose por el mejoramiento de transportes y 

alojamientos, etc. Ese movimiento cont6 en sus inicios con las bases que le dieron 

Georg Schmiedl, Alois Rohrauer y el entonces estudiante Karl Renner, que en 1945 

ocuparía la presidencia de la Segunda República Austrraca. 

En Austria el obrero goza de vacaci0t1e1 pogadc:9 que durrm 12 días si la 

antigUedad en el empleo es menor de 5 años, 18 dTas si está comprendida entre loa 

5 y los 15 aftos y de 24 dras si pasa el último lrmite. Si tienen m6s de 25 arios de 

antigUedad, el término es de 30 días hábiles. los empleados gozan de un 13o. mes 

pagado. 

En 1953 fue creada la "Unión Austriaca de Turismo Social" con el apoyo 

de la Confederaci6n de Trabajadores y la C6mara de Obreros, para promover el 

turismo interior. 

Siguiendo el sistema de la "Caja Suiza de Viajes" se fundó hace 11 ai'los 

la "Caja Austriaca de Viajes" con timbres por valor de 5 Sh. que se venden con 

deducci6n del 3%, contribuyendo gran número de empresas y oficinas públicas con 

-~~-
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una contribuci6n equivalente al 20% nominal. La circul aci6n de los timbres pas6 de 

700.000 a 20 millones de unidades en 10 aí'los. Los bonos de viaje llevan 25 Sh. en 

timbres. 

Los contratos colectivos preven sumos para vacaciones que se pagan en tim-

bres antes de ser tomadas. Este sistema es usado por no menos del 20% de los vaca -

cionistas. 

Los Ferrocarriles concurren con una rebaja de hasta el 40% del precio del 

pasaje. Si viajan 10 personas en grupo, la rebaja es del 25%. Los menores de 6 a 
. 

14 oí'los pagan la mitad del pasaje. Los grupos de 15 a 50 personas tienen derecho u 

pasaje gratis para una persona; por cada excedente de otras 50 personas, otro pasaje 

gratis. Las reducciones rigen para todos los trenes y clases excepto el Express de I~ 

jo. 

Se ha fomentado el turismo familiar mediante la construcci6n de nuevos y 

pequeftos poblados de 20 bungalows para familias con muchos hijos. El primero fue 

inaugurado en 1958. Hoy hay 135 bungalows con 675 camas, aprovechados por 1350 

familias al afto. El precio es de 2S Sh. diarios para una familia de 4 personas y 35 

Sh. para otra de 6 personas. 

La Unl6n Sindical Austrraca y la Asociación para el Turismo Social poseen 

ln1talaclones especiales. La primera dispone de otras 24-00 camas entre 15 y 20 ca-

1a1 de descanso. 

A pelal' de ser 1 a "tierra clásica del turismo", 1 as estadisti cas muestran que 

s61o el -40% de la poblaci6n vienesa pasa sus vacaciones fuera de la ciudad y que en 
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las provincias la inmensa mayoría no sale de su casa durante el periodo de vacacio

nes. 

El cambio de empleo hace perder al trabajador su antigUedad para el goce 

de las vacaciones. 

En Austria se publica un anuario turrstioo con tiraje de 100.000 ejempla -

res. 

ColaborQf\ en la ejecuci6n del fomento turrsttco la R.8. - RUEFA (Acci6n 

de Vacaciones pora Obrera1), la R.B.- DONAU (Club Vienn para Cultura y E.du

cac16n), la Oficina Estatal de Turismo y la Asociaci6n Amip de la Naturaleza. 
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BELGICA 

Es uno de los paises que m6s atenci6n han prestado al turismo popular. P2 

ra fomentarlo y organizarlo cuenta con la Caja Nocional de Vacaciones Anuales, -

del Ministerio de Prevlsi6n Social; el Comisariato General de Turismo, del Ministe_ 

rio de Comunicaciones y de P.T.T.; los Sindicatos de Iniciativa, establecidos en ca

si todos los centros turísticos; los Federaciones Turísticos Provinciales¡ el Movimie!:!, 

to Obrero Cristiano Belga; ILJ Central General de Sindicatos Liberales y las dos fa

mosas organizaciones respectivos: "Loisirs et Vacances" y 'Vaconces et Santé," 

La ley del 8 de Julio de 1936 otorgó a los trabajadores, por primera vez, 

el derecho a 6 días de vacaciones pagadas. Hoy es de 12 dios para los mayores de 

18 af'los y de 18 dios para loa menores de esa edad. Adem6s de ese periodo, tien'en 

derecho a 10 días feriados anuales pagados. Para el 90% de los trabajadores la se

mana de trabajo es de 5 días. Los dios de descanso totalizaban 92 en 1938; en -

1962 5Umaron 126. El "tiempo libre" equivale a la tercera parte del ai'lo, 

El periodo de vacaciones goza de pago doble -inicialmente fue del ?>/c:, de 

los salarlos a cargo del empleador- y los menores de 18 aí'los reciben un peculio -

igual al 10% del tal ario anual, Todos los derechohabientes perciben un peculio -

igual a 1/12 del subsidio familiar de un af'lo, en concepto de peculio familiar. 

El peculio de vacaciones es liquidado anualmente por las "Cajas de Va~ 

clones" 1 alimentados por las contribuciones de los empleadores y fijados en el 61/2% 

del salarlo pagado. 



- 97 -

Los empleados públicos de toda categorra tienen derecho a un mes de gas

tos de subsidio familiar y 4 mil francos (en 1951 eran 1 mil francos.) 

Por reciente acuerdo entre la Federación de Industrias Belgas, la Federa -

ci6n deEmpresas no lndustrial~s de Bélgica y el Comité de Coordinación de las Or

ganizaciones Interprofesionales de Clases Medias, por una parte, y la Federación 

General del Trabajo de Bélgica, la Confederación de Sindicatos Cristianos y la -

Central General de Sindicatos Uberales de Bélgica, por la otra, se convino que a 

partir de 1965, los asalariados gozaran de tres semanas de vacaciones con un peculio 

que cubra cinco semanas. Bélgica es el único pars de Europa que hayo previsto le

galmente el pago de este peculio de vacaciones que, por lo general, equivale al 

doble de la suma del salario mensual, 

El camping ha sido objeto de legislación especial el 23 do Marzo de 1954. 

Los terrenos son sometidós o la autorización del burgomaestre -presidente municipal

y deben llenar las condiciones reglamentarios, sobre tl'.>do de orden higiénico. Los 

normas de moralidad pública deben ser observadas. 

El Movimiento Obrero Cristiano, cuya famosa organiz.aci6n "loisirs et Va

cances" 1 su servicio de turismo social 1 cumplió ~n 1963 sus 25 aí'los, cuento con --

6119 comas entre 31 establecimientos, sobre un total de 11,888 camas de vocar::io -

nes en Bélgica. 

Se calculo en 54,9% los troba¡odores que parf·en para sus vacaciones. f:n .. 

tre las r.ategorras menos f1.Jvorecidas, el porcenta¡e se reduc.e .:il 33%. 
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El Estado fomenta la construcción y la ampliación de las casas de vacacio

nes tomando a su cargo el 75% y el 50%, de los gastos totales, respectivamente. 

Lo ayuda financiera del Estado se relaciona con los siguientes gastos: o) 

adquisici6n de terrenos o instalaciones destinadas a las vacaciones obreras y al turi;, 

mo popular; b) equipamiento de los edificios destinados a ese fin; c) construcción 

o locaci6n de albergues para la juventud¡ d) subsidios a la información y propaga!!_ 

da en favor del turismo social; e) al servicio de intereses y amortización de prést~ 

mos; f) a lo locación de edificios o instalaciones. 

El reglamento de las subvenciones para la promoción vacacional de obreros 

y para el turismo popular data de 1951y1956. El art. l dispone que la ayuda fina!!. 

ciara a cargo de los créditos atribuidos al Ministerio de Comunicaciones puede ser 

acordada, a tnulo de subvención para promover las vocaciones obreros y el turismo 

popular, o los orgnnismos que tengan ese objeto y qi;e gocen ::le personalidad jurrdi-

ca. 

Desde 1945 ,:¡ 1963 las sobvenciones estatales sumaron 391.420.000 fr::mcos. 

El presupuesto paro 1964 preveé un crédito de 32 millones de francos para turismo s~ 

cial y vocaciones obreras. 

La comparc.ci6n de cifras mue5tra que en los últimos 7 años se produjo un a~ 

mento de 66% en lo capacidad de aloíamiento y de 119'% en las "pernoctaciones" -

(valga el neologismo.) 

En 1959 fue creado el si~.tema de "la (arte Vacances Joyeuses'', mantenido 

hasta el corriente año. en 1963 se otorgaron 13.716 cartas, 
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BOLIVIA 

Bolivia es un país de inmensas posibilidades turrsticas por la belleza y di

versidad de su el ima y su paisaje. 

Según informe de la Direcci6n Nacional de Turismo, dependiente de lo 

Presidencia de la República, el turismo boliviano no ha tenido oportunidad de abC!!. 

car el campo del turismo popular y obrero, no existiendo reglamentaciones ni pla -

nes al respecto. 

BRASIL 

La única información que pudo obtenerse enseño que la Confederaci6n No

cional de Trabajadores de Comercio conceptúa ajeno a sus actividades fa materia 

del turismo popular. 
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CANA DA 

Aun no ha si do formulado ningún programa turrstico en Canadá con respect1 

al público en general o a los trabujur.lores en particular. 

Sin embargo, se ha despertado en la población el deseo de conocer el pafs, 

deseo facilitado por la habilitación de las carreteras panorámicas y sinuosas. Exis -

. ten casi 320.000 Km. de carreteras pavimentadas. 

Canadá recibe una fuerte corriente turfstica de los Estados Unidos, la que 

en su mayor parte ingresa en automóvil y gasta unos 300 millones de dólares, apenas 

una cuarta parte meno.\ de lo que gastan en Estados Unidos los turistas canadienses, 

Los territorios del Yukon con sus bellezas naturales y las reliquias de la época df> • 

Klondike, c.itraen cifras ci'6ci<::utes de visitantes. 

Muchos trabajadores con sus familias vacacionan en "campings" con sus -

autos y sus 11trailers 11 en los parques nacionales y otros lugares pintorescos del país, 

En ellos, la poblaci6n puede baí'larse, velear, usar casetas para el cambio 

rfe ropa, alquilar barcos, estacionar sus vehículos. Todos tienen agua potable y c_g 

modldades para cocinar. Tres Estados han habilitado pistas para esquiar. A ambos 

lodos de las carreteras han sido instalados mesas y boncos para pic-nics. La Ofici 

no de Viajes del Gobierno ha editado muµu· calendarios de coza, fiestas regio

nales, etc, 

Se ha derogado la exig3ncla de pa~aporte entre Canadá 'I Estados Unidos. 
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Algunas organizaciones, como la Asociaci6n Recreativa del Servicio Ci

vil, programan excursiones en grupos, fuera o dentro del país. 

Se planer.i, con motivo de la oelebraci6n del Centenario de la Confedera

ción del Canad6 en 1967, la posibilidad de estimuiar viajes de estudiantes por di -

versas regiones. Se estima que desde ahora hasta fines del citado 1967, unos 300 

mil estudiantes habrán recibido ayuda para sufragar los gastos de viaje. 

Eri 1963 cerca de 22 rnil canarli~'1""• .. ¡-:•~·".'" ~A1 ·' ,- . El turismo consti 

tuye actualmente la "exportaci6n más importante de M4xico a Canadá." 

(Es curioso selfolar que Toronto queda más cerca de M.Sxico que Nueva -

York.) 

En 1961, la frontera con Estados Unidos fue cruzada 30 millones de veces 

de cada lado, Las 2¡'3 partes corresponden o visitas de 21 horas. 
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COLOMBIA 

El turismo obrero, sea organizado por las centrales de trabajadores -hay 

dos: La U.T.C. (Unión de Trabajadores de Colombia), inspirada y dirigida por el 

clero católico, y la C.T.C. (Confederación de Trabajadores Colombianos), in -

fluenciada por el Partido Liberal de Colombia, ambas gobiernistas y anticomun~ 

tas- sea por el Estado, no ~xiste en Colombia. 

COREA 

El Estado promueve el turismo exterior mediante las siguientes medidas: 

a) Exenci6n de impuestos a los bienes usados con fines turísticos. 

b) Exención de impuestos sobre las bebidas servidas en hoteles de turismo 

a marineros e:dronje;os ·¡ el pa15'lnul de i .,~ fuerzas de las Naciones -

Unidas. 

c) Exención del impuesto sobre las ventas a los hoteles turrsticos1 agen -

r.ias y agentes de viajes, intérpretes, centros de compras para turrstas, 

transporte de turistas, etc. 

d) Reducci6n del 80% en el impuesto a la entrada cie moneda extranJera 

de rndole turrstica. 

e) Exigencia cie examen de capacitación al personal dedicado al turismo 

(ernpleados de hoteles, int~rpretes, etc. J 
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COSTA RICA 

Costa Ric:a dict6 lo ley orgánica No. 1917 en 1955, creando el "Instituto 

Costarricense de Turismo". El art. 38 defini6 al turista del siguiente modo: "Se -

entiende por turista, para los efectos de esta ley 1 todo extranjero no residente en 

Costa Rica, que visite el pars por un tiempo no mayor de seis meses, con fines de -

distracci6n, descanso, salud u otros ITcitos, siempr.:; y cuando no sean los de obtener 

cuanto a la protecci6n del turista, contemplada por la presente ley 1 se entienden -

también por turistas los costarricenses que viajen con fines de salud, recreo o des -

canso a otros lugares dentro del territorio nacional diferentes al de su residencia," 

la misma ley cre6 el impuesto del 5% del valor de los pasajes vendidos en 

en el purs para viajes internacionales y el de 2 dóicri:!s o S'! ec¡ui•:clente cr . .::oiones1 

por tarjeta de turismo. 

La ley '006 de 1960 dec!ar6 al turismo "industria de utilidad pública" con 

exenci6n de impuestos aduaneros y establecim:enlo da un impuesto del 3% sobre el 

precio de los alojamientos cobrados a los pasajeros. 

Hasta mediados del corriente oi'lo, Costa Rica continuaba careciendo de -

regulaciones en orden r.il turismo popular y obrero. 
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CHli.E 

La ley orgánico de Municipalidades se refiere o comprende la promoci6n 

del turismo en general y, en especial, del turismo popular. Por vra experimental, 

en las ciudades de Osorno y Puerto Montt se realizan e.<cursiones populares los do

mingos y dias festivos, tanto hacia el mar como hacia el campo, la cordillera de -

los Andes o los lagos, divididas en dos grupos: uno para empleados y otro para obr.:_ 

ros a precios de transporte ínfimos en raz6n de que los municipios subvencionan a -

los vehículos de transportes urbanos. Paro los obreros resulta a menos de una tare:_ 

ro parte del pagado por los empleados. La M·Jnicipalidad de Vii'la del Mar lleva o 

cabo un plan intensivo de turismo obre10. 

Las grandes industrias organizan, por ~u cuenta, excursiones rle 1 o 2 dio~ 

a las playas, y las más fuertes mari•iflnen colonias veraniegas ?::i:·a !c.; l·,ijc.s C:a ... , 

trabajadores, especialmente niños en edad escolar. 

No existe reglamentaci6n especifica fuera de los 'bampings." La Direc

ci6n de Turismo, creada en 1960, otorga subvenciones y encauza la actividad tu -

rrstica. Ultimamente concedi6 varias paro la c.:instrucción de estructurtJS materia 

les destinadas a 11campings11
, 10"' que deberó11 cuntar con aguo potable / luz eléctr_!_ 

ca, w.c. para cado 25 personas, ducha para cada 50, servicio de recolecci6n de 

basura, caseta para el guardián y depósito de valores, botiquín de primeros auxi

lios, dos comidos diarias que proporcionará el guardi6n e precio m6J1co, teléfono, 

ctipacidad para 300 pel"Sonas por hectórM, e~pacio para vehículos y tarifas auto':!. 

zadas. 
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CHECOSLOVAQUIA 

Lo ley establece la semana de trabajo de 46 horas. Para los menores df 

16 aí'los es de 36 horas. Todo trabajador tiene derP.ch• o un descanso ininterrum

pido de 32 horas por lo menos a fo semana y a 7 fiestas oficiales al aí'lo pagadas 

por fas empresas. Lo durací6n de las vacaciones pagadas es de 2 semanas al año. 

Los menores de 18 años y los mayores de 50 tienen derecho a un mínimo de 3 se

manas. Si !a antigüedad es de 5 oño3. '!~ t<lmbién de 3 semanas y si rya~n de 15 

años, de 4 semanas. En razón de maternidad, la mujer tiene derecho a 18 :eme:_ 

nas de vacaciones pagodas, 4 antes y 14 después de dar o luz. 

El ingreso del trabajador en vacación se calcula a base del promedio se

manal de los últimos 6 meses, con :as mismas recompenso, en especie fJ"" durm2.. 

te el trabajo si ~s agricultor. Sólc. t::n casos excépido1,,,ie:; 5é fFutlf;-:.:. .;;1, efo1.. 

tivo el no disfrute de la vacación. 

El recreo de los trabajadores y sus familias corre o cargo, fundmnental -

mente, de los sindicatos. Estos disponen de 200 casas de reposo en el país, 

equipados con toda clase de comodidades. Se fomenta el intercambio para de~ 

cansar en el extranjero. 

Para los hijos menores de 14 años se organizan campamentos de pioneros. 

Se calcula e11 4 millones los trabajadores que descansaron en las ca~as de 

reposo de los Sindicatos entre 1945 y 1959, o sea, un promedio de 300 mil por año. 
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Lar. grandes empresas tienen sus propias casas de reposo para su personal 1 

c;on capacidad anual para 300 mil personas. 

Los domingos .~r,, -.' fiesta ~e organizan excursiones y viajes turísticos. 

Los precios son reducidos " vr A0
1n del sulario mensual medio de un -

obrero industrial / el trabajador puede gozar uno semnno rle descanso, comprendidc 

el hospedaje, la comida y la mitad de los gastos de viaje hasta el lugar de desCa_!I 

so. 

Es importante sePlalar que "el descanso en los centros de recreo sindicales 

es una recompensa por el buen trabajo, una especie de distinción que se hace a los 

mejores trabajadores. Las personas que participan en el descanso sindical son de -

signadas, a propuesta tle los trabajadores, por los organizaciones de lc.s fábricas y 

las oficinas", 

La particlpaci6n en los actos colectivos durante el descanso, es volunta -

ria. 
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EGIPTO 

El Consejo Supremo para el Bienestar y la Educación Fisir.a de la Juv.:in

tud se ocupa del movimiento de la juveniud y 1 en consecuencia, del turismo ~ 

venil, 

Para faci! itar los viajes de jóvenes, los Ferrocarriles r.acen una reducción 

del 50% de los pasajes para grupos m inimus de 10 estudiantes de bachillerato y un 

tutor y del 30% para grupos minimos de 20 estudiantes universitarios. Rigen igual

mente tarifas reducidas en los hoteles para jóvenes en las principales ciudades del 

país. 
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DINAMARCA 

La ley del 13 de Abril de 1938 estableci6 el régimen legal de vacaciones 

pagados para obreros y empleados, campo hasta entonces reservado para cotego· íos 

especiales de trabajadores -aprendices, agricultores, domésticos y del servicio ci-

vil- y materia contemplada en los convenios colectivos de trabajo con intervención 

de la Confederación Danesa de Sindicatos (670.000 miembros sobre una población -

total de 4,4 millones de personas.) 

El régimen vigente data de 1953 que cubre a todo trabajado¡· -obrero o -

empleado público o privado- con relación de rlependencia y exceoción de grupos 

que tienen régirner especial. El sistema se bma en dos principios: el derecho de -

gozar un período anual de vacaciones y la obligación del empleador de pas.¡ar e-,u5 

vacaciones. No e~tán comprendidos los trabaj'ldures independientes, los bombe,·os, 

los comerciantes y los que realizan trabajos no remunerados. 

El derecho anual depende del trabajo realizado en el aí'lo anterior. !.o re 

gla es de 1 1/2 dras por cada mes de trabajo. Los empleados de oficina tienen :3 

semanas de vacaciones. 

El cambio de empleo o de emoleador no ha~e perder el derecho adquirido. 

Para el beneficio, no cu~nta el trabajo subsidiario que el trabajador real ice. 

Las vacaciones deben ser lomados entre el 2 de Moyo y el 30 de Septiem· 

bre al menos 12 días con>P.c ... tivos, pudiendo tomarse el ·f:!;to en cha épocc; Je! ,Jr;u, 

pero también en formo :.1n!>ecutiva, salvo por razones de •rabajo, como en la agri-
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cultura, trabajos de estaci6n 1 etc. 

En raz6n de que las vacaciones coinciden, en la gran mayoría de los ca

sos, con las escolares, se produce una fuerte congesti6n que se intenta solucionar -

mediante el escalonamiento, existiendo un Comité para resolver los casos especiales. 

El impo1'te de la vacaci6n se calcula a base del 6 1/2 del salario pagado -

al trabajador, incluídos los suplementos como la casa y la comida; pero este importP. 

no se paga directamente al trabajador -solvo excepciones, sobre todo de empleados 

permanentes- sino que se invierte en timbres que vende la Administraci611 de Correos 

juntamente con los 1 ibros en que serán adheridos, que el empleador debe adquirir. -

Al pagar el salario el empleador entrega al trabajador los timbres que éste colocará 

en su libro. El empleador que no cumple esta obligación es multado. Llegado el m~ 

mento de la vacaci6n, el empleador pone la dP.bida anotación en el libro y el Corree 

entrega el dinero al trabajador, r.iar!'e ai contado y el re~to en bonos o vales de lOcr., 

cambiables 3r. los oficinas de correo durcmte las var.aciones, 

Los que deben hacer el servic..io miHtar, los enfermos o los presos pueden -

percibir los importe5 aunque no hagan uso de las vacaciones, 

Las excepciones de trabajadores comprenden a los aprendices -quienes g?._ 

zan de 3 semanas de vacaciones pagadas-, los patronts, los trabajadorns domésticos 

-4stos últimos sólo tienen derecho si han sido contratados por un mrn imo de 6 meses 

y en tal caso el perrodo es de 9 días, que se elevan a 18 si trabajan durante un aPio 

o m6s-, los marinos y demás trabajadores que gozan de regimenes especiales más fa

vorables. 
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Le Asociación de Viajes df:l Trabajadores, cuyos miembros son las organiza

ciones de trabajadores, fue creada para completar y hacer realidad el sistema de las 

vacac:ones pagadas, promover la adecuada utilización de las vacaciones, informar 

y guiar los prog~amas de viajes, etc. La Asociación organizó sus propios centros de 

vacaciones establecidos en diferentes partes del pais. Consisten en una ogrupaci6n 

de bungalows -g1meralmente 50-, uno para cada familia, con servicios comune.1 de 

restaurante. Posee 5 centros con 300 casitas. En 1953 las oernoctnc:ionP.s SUtJ"!rrwin 

las 110.000. 

Recibe una sustancial ayudo de las organizaciones de tiabajadores industr~r:i 

les y del Fondo de Vacaciones, administrado por el Ministerio de Asuntos Sociales 

con asistencia del Comité de Vacaciones. 

M~nción aporte merece la crgonizución de los \.c..c.aciunes para iCt~ CtfT'IC!S d~ 

caso, que cuenta con lci positiva colahoración de la Cruz Roja, el E¡ército Eclesiás

tico, las instituciones de maternidad, etc., y que favorece especialmente a los rna -

dres con muy escasos recursos, las parturientas luego de dar a luz, las enfermas y los 

que tienen varios hijos, aunque todavia no han sido objeto de uno legislación prote5 

tora. 
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EL SALVADOR 

En el quinquenio 1950-1955 fueron construidos 9 balnearios y oaseos en di

versos lugares del país: lagos, fuentes naturales y montañas boscosas, con objeto de 

que pudieran ser .¡isitados por las capas sociales populares a costos reducidos. 

1:1 turismo obrero es dirigido por el Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social 

que cuonta con instalaciones y transporte propios, empleándose el sistema de vaca -

ciones semanales, Dicho Ministerio manejo y controla los sindicatos y gremios en 

todo el país. 

El Instituto Salvadorel'lo de Turismo realiza campañas llamadas de "conci~ 

cia turístico" destinadas a educar al pueblo acerca del modo de tratar al !"urista ex· 

tranjero. 

En Agosto de 1964 fue sancionado el , tlglu111tl•ilo de ios centros de recre(, -

ci6n para obreros, epi icable a los trabajadores del cnmpo, escoiares, empleados p~

bl icos y privados y público en general, con el fin de que los trabajadores "disfruten 

momentos de solaz y esparcimiento en compai'lia de sus familiares." 

Los Centros han sido habilitados con juegos mecánicos, canchas deportivas, 

parques infantiles, jardines zool6gi=os, piscinas, salones de baile, salas cinemato -

gráficas, bibliotecas, restaurantes, etc. 1 dti uso gratuito -salvo la; comidas y bebi

das-, El acce~o a los mismos se hace mediante "tarjeta de visitador" o "pase espe -

clal" extendido por el Mir.i~terio. El pose es para el uso de los cabañas o hobitoc~o 

nea por un máxime de 5 días y la tarjeta paro el uso de los servicios del Centro dura~ 
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te 1 dra, Los que carezcan de tarjeta sólo podrán visitar los centros durante media 

hora. Los obreros y empleados puederi hacer sus excursiones a los centros los sába~ 

dos y domingos pagando 10 r 'i colones, respectivamente, a los m'Jtoristas. 

El Instituto auspic 10 y control o las excursiones turísticas organizadas por 

las agencias de viajes y orientadas hacia los restantes parses centroamericanos y e!. 

peclalmente a M.Sxico, pars hacia el cual afluye el mayor número de excursionis -

tas, sobre todo en el último trimestre del ai'lo. El Ministerio no organiza excursio_ 

nes de obreros al extranjero. 

En 1963 los dos balnearios y la colonia de vacaciones para obreros recibi.t> 

ron oigo más de 65 mil excursionistas. 
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ESTADOS UNIDOS 

No hay programa de gobierno relatlvo al turismo popular u obr..:oro. 

la American Travel Association cumple uno activa tarea de promoción turrs~ 

tica. 

Un acuerdo de intercambio fue concertado entre Texas State Afl-CIO y la 

Confedtraci6n de Trabajadores de Méxi,o. 
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FINLANDIA 

No existen en Finlandia disposiciones o medidas relacionadas con el tu

rismo popular y obrero. 

El gobierno finlandés no tiene Departumento de Turismo. 

Todas las organizaciones turísticas son privauus. 

En 1939 se fund6 la "Kanson Matkatoimisto Travel Agency" (Agencio de 

Turismo Popular) -importante paso en el desarrollo del turismo obrero en Finlandia

lo que desde entonces promueve viajes de obreros tanto dentro del país mismo como 

fuera de él, con la colaboraci6n de la "Helsingin Tyovaen Matkailuyhdistys" (Aso-

ciación Turística de Tr~bajadores de H~lsinkl, fundada er, 1929) y Je la "Tyéivaen 

Sivistysliítto" (Asociaci6n de Trabajadores de la Educaci6n.) El pilar de la prom_:i 

ci6n turística popular fue la sanción de las leyes referentes a vacaciones anuales -

pagadas de empleados y obreros, que abri6 nuevas posibilidades y nuevos problemas 

al uso de las vacaciones, antes reservado exclusivamente a las clases pudientes. -

En 1960 la ley extendió las vacaciones pagadas de 2 a 3 semanas, que al sumarse a 

un aumento general de salarios y a su consecuente elevación del nivel de vida, a~ 

pli6 los horizontes do desenvolvimiento del turismo popular. 
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FILIPINAS 

Para promoci6n turística, el Gobierno ha adoptado las siguientes medi-

das: 

a) Creación de una Junta de Viaje y Turismo Industrial; b) estableci

miento de oficinas regionales en diversas ;'artes del país; c) simplificación de las 

formalidades sobre divisas; d) concesión de préstamos a los particulares para la 

construcci6n de alojamientos; e) asistencia financiera paro el desarrollo y el e!!: 

bellecimiento de los lu~ares turrsticos; f) construcción de mejores c.orreteras. 

Se ha propuesto: 1) Fomento de la aviaci6n internacional; 2) campa

í'l'JS de educaci6n sobre el valor del turismo; 3) co;;cxión con las .;¡¡¡¡;¡·esas come..!. 

ciales de los paises de mayor potencial turístico; 4) atrocci6n de las empresas -

cinematográficas para producir en el país. 

"Philippine Tourist ancl Travel Association" de Manila sugiere la reali~ 

ci6n de seminarios sobre temas turísticos, formación de guias y estudio de métodos 

de campai'las promocionales y educativas. 

No existen er. Filipinas medidas especiales referentes al turismo popular 

en general ni al obrero en particular. 
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FRANCIA 

Francia es, sin duda, uno de los paises que han trabajado mós intensamente 

en favor del turismo popular y obrero, tanto en el plario oficial como en el privado. 

Según palabras del Secretario de Estado para la Juventud}' los Deportes, Maurice 

Herzog, el tiempo que vivimos es designado como la "cívilisation des loisirs", que 

ve nacer o crecer las vacaciones pagadas, la jornada continua y la semana de cinco 

dios, todo lo cual plantea el deber de facilitar el gusto y los medros de utilizar el 

tiempo libre de manero sana y constructiva / atendiendo al "indispensable desarrollo 

del individuo -cuerpo y alma- sin el cual· el bienestar de todos resulta imposible", 

En el plano oficial, la mencionada Secretaria de Estado ha aportado nume -

rosas innovaciones en favor de la juventud, ent~e las que cabe destacar: al ley del 

29 de Diciembre de 1961 que confiP.re vacacio11c:; 110 pagda~ rlP. sP.i) dios lobo:·c 

bles por año o los jóvenes trabajadores y aprendices menores de 25 años, para lo -

formación de cuadros de educadores y animadores de lo juventud; b) premios de es

timulo a la iniciativo juvenil para la realización de proyectos audaces, originales 

y útiles (en 1964 un millar de jóvenes P.studiantes, obreros, agricultores y emplea

dos se repartieron 200 mil francos para reol 1zar 210 orO)"E:lctos); c) sesiones titula

das "Conocimiento de Francia" (en 1964 partir.iparon 4. 300 jóvenes en 90 sesiones 

con estancias de 10 dios en grupos de 30 a 60 jóvenes, que estudiaron diversas re

glones en sus aspectos económicos, históricos, sociales1 arti~ticcs, etc., con uno 

C'.ontribución dsl inte;esadc- de SU i-r, por los 10 días); el) estancias de estudio y 
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reuniones internacionales a base de bolsas (1452 bolsas en 1964 para viajes al ex

tranjero -Europa, Asia, Africa, Am~rica del Norte·- de unos 20 dios, mediante 

una contribuci6n de 180 o 450 Fr. según la estadio); e) oficina de informaci6n 

para la juventud; f) bolsas de iniciación a la naturalez.a (904 jóvenes, en 1964, 

con duración de 13 dios y contribución de 80 Fr.); g) bolsas de nieve (7.300 bol_ 

sas en 1963 para jóvenes trabajadores y estudiantes a 60 Fr. por una estancia de 

1 dios, comprendidos pasaje de ida¡ vuelta, alquiler y enseñanza de esqui y se

guro en caso de accidente.) 

La política de asociar la juventud a las íniciaHvas gubernamentales cuenta 

con la colaboración de una serie de organismos llamados de cogesti6n, entre los 

que han de mencionarse la ATITRA (Asociacié•·• Técnica lntt:Jrministerial de Trans

portes) creada en 1963 para buscar y ofrecer condiciones especialmente adaptadas 

a los jóvenes en el dominio de lo~ transportes aéreos, marítimos y terrestres; lo -

COGEDEP (Asociación de Cogestión paro el Desplazamiento Educativo de los ~ 

venes al exterior); la CONTRAVAUX (Asociaci6n de Cogestión para el Trabajo 

Voluntario de los Jóvenes) creado en 1959 para fomentar los trabajos civiles de 

ir1terés general, que en 1963 reunió 34,744 jóvenes; los Albergues de lo Juventud; 

etc. También cooperan las asociaciones agregadas de hospitalidad y estadía en -

Francia, de reunión internacional de jóvenes, de viajes educativos, de cursos, de 

escultismo, -:le -::entros de montalla, de noutismo, etc. 

En este campo, es interesante destacar !e inic!otiva privodo J~ g~stionar -
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el otorgamiento de tres horas pagadas por semana a los trabajadores menores de 20 

años para 1 a préicti ca de 1 os deportes. 

Entre las facilídades concedidas para fomentar el turismo han de mencio -

narse la rebaja del 30% -reducida últimamente al 20% con aumento de tarifas

en los pasajes de ferrocarril y los bonos de 10 libros de gasolina que se compran 

con divisas en los bancos -por los turistas extranjeros- con reducción del 20% an 

el precio. 

Francia ha estimulado diversas formas de turismo: colonias de vacaciones 1 

clubes familiares de week-cnd, campos oaro automóviles, colonias de vacaciones 

para niños de 6 a 14 años y adolescentes de 15 a 18 años, "corr.pings" -sometidos 

o los reglamentos de policía e higiene y cuyo número fue calculado en 1960 en 

4.000 por la Federación Francesa de Campings)' Co1·rivr:?"'1!r.g- :.;!l.:cr¡,¡u~;, ;;i.:: \a 

juventud 1 casas de jóvenes 1 residencias, ciudades universitarias, centros de vac~ 

cienes familiares donde se observa la disciplina necesaria y la libertad individual 

-dentro de los cuales figuran aquellos destinados a farnil ias con niños, con organJ. 

zaciones especiales según se trate de bebés hasta 3 ar1os 1 de pequeños de 3 a.) -

años, de niiíos de fi a 11 años, dP grandes 'liños de 11 a 14 años, de adolesctintes 

de 15 o 18 año~ y de jóvenes de 18 a 25 años- con la colaboración de monitoi'es 

y monitoras que cuidan de los niños a fin de facilitar el descanso y las excursio -

nes de las madres, campos deportivos para los adolescentes y los jóvenes, etc. 

Se han construido especialmente pe~ueñus puablos de vac.aciones ql.e pu!:. 

den acoger a 1?5 familias y funcionan, según su ubicación geogr6fica, todo el -
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año o solamente en lo estaci6n apropiada, con pabell6n central con todos los servi

cios comunes y pobel Iones con habitaciones independientes¡ y los 1 lamados "Giles" 

familiares, fórmula nueva para las familias que buscan ITanquilidod y cuyos conjun

tos pueden recibir de 25 a 50 familias. lo estancia en ambos tipos varia entre l y 4 

semanas, siendo aceptados en pago los bonos emitidos por las Cajas de Asignaciones 

Familiares. 

A pesar del desarrollo de esa poi íti ca, aún sólo toma vacaciones real es en -

Francia el 50% de los trabajadores. las cifras aumentan de año en año. Asi, por 

ejemplo, en los centros populares -dependientes de Turismo y Trabajo, el aumento 

fue de 110.000 dios- vacaciones en 1960 a 170.000 en 1962. En el centro popular 

de lo Isla de Re fueron 500 los vacocionistas en 1936 y 800.000 en 1964, a pesar de 

tratarse de un lugar donde falta agua. 

la sanci6n en 1963 de la ley que concede la cuarta semana pagada anual -

de vacaciones y que ya beneficia a la mayoría de los trabajadores -comenzó con los 

de las plantas Renault-, ha traido un incremento extraordinario en el turismo, tanto 

más necesario para el obrero francés si se tiene en cuenta que según 1 as ~stadisH cas 

de 1 o Ofi cino Internacional del Trnbajo marcha o lo cabezo de 1.Js trcibajodorns del 

mercado común con 2259 horas anuales en 1962 contra 2232 del holandés, 2196 del 

belga, 2078 del alemán del oeste y 2025 del italiano. Ese incremento se refleja en 

el modo más popular de turismo: el camping. 1962 arrojaba poro la hotelerla cl,j

sica 80 millones de noches y 70 millones para el aire libre. El aumento anual de los 

campistas es del 15%, lo que hace calcular oara 1966 unos 100 millones de pernoc-
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taciones, En 1963 los campistas en Francia ascendieron a 6 millones. 

Turismo y Trabajo, nacida en 1944 en la cl~ndestinidad, de filiaci6n marx~ 

ta, fue durante 3 años la única organización y goz6 de todo el apoyo oficial: sub

venciones, radio, cines, prensa, etc. Hoy combate la polilica oficial, a la que -

llama "turismo de divisas", y lucha por la defensa y organizaci6n del "loisir" (di!_ 

tracci6n y reposo) de los trabajadores y el triunfo de una poi ilica de turismo popular, 

buscando la extensi6n de la duraci6n, el mejoramiento de la calidad y la disminu -

ci6n del precio de las vacaciones. Fomenta los intercambios turisticos internacio -

nales como factores de amistad y paz entre los pueblos, naturalmente orientándolos 

hacia los parsea comunistas; destaca su concepto de organizaci6n de masa y el car~ 

ter "necesariamente colectivo" de las realizaciones de los "loisirs 11 populares, afir

mando que "no pueden tener una expresi6n verdaderamente cultural si no son cole:_ 

tivos11
1 ·e inserta su acci6n en favor del turismo dentro "del combate general de 1 a 

clase obrera" puesto que "no puede ser separada del contexto de las luchas de la -

clase obrera 11
• De ali r que considere el turismo obrero como un arma que 1 a el ase 

obrera pueda utilizar en su acción de emancipaci6n y 1 iberación contra sus explot.!:! 

dores por el desarrollo de la cultura ("Turismo y Trabajo", Enero de 1961 y Novie~ 

bre-Diciembre de 1964.) 

Con relaci6n a la financiaci6n de las vacaciones, el la no ha sido aún satis

factoriamente resuelta en Francia. El establecimiento de la Caja Nacional de Vac:_a 
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ciones en 1948, cuyo objetivo principal es el de promover el ahorro en favor de las 

vacaciones, fue sólo un primer paso cuyos resultados aparecierrm netamente insufi -

cientes. Desde entonce$ la C.F.T.S. ha estud!ado el principio de un Fondo Naci;: 

nal de Vacaciones que se formarla con una cotización del 1% de los salarios (0,80% 

a cargo del empleador y O 1 20% o cargo del empleado) -que es la proporci6n apl i C9_ 

da en el seguro contra el desempleo- fondo que sería administrado por los usuarios 

agrupados en organismos y que s~ría destinado a ayudar directamente a la sal ida -

en vacaciones de las clases laboriosas por medio de asignaciones especificas e, in -

directumente, favoreciendo la multiplicación de los instalaciones de turismo social. 

Una reciente encuesto del Instituto Francés de opinión pública ha señolado 

que sobre 100 personas interrogadas el 36% de los casados con 3 hijos o más jamás 

ha partido en vacaciones. 

La Asociación de Hogares Fomil!ar3s de Vacaciones Populares en Asamblea 

reunida o;te añc, seí'loló que en tanto el IV Plan Económico y Social estima la;; ne

cesidades en 500 mil plazos para dar albergue o 2 millones de personas, dichos Ho

gares s61o cuentan con 37 mil plazas que representan albergue poro 180 mil perso ~ 

nas; y que el 40% d¿ los famil íos del medio urbano no pueden partir en vacaciones 

por falta de recursos. La Asambleo reclamó que paralelamente al desarrollo del tu 

rismo comercial debe estimularse una verdadero poi iticu de turismo popular, fami-

1 iar y social a base de ~ubvenciones mayores para el financiamiento de nuevas rea_ 

lizaciones, préstamos a largo plazo sin interés y ayuda financiera a lo~ familias de 
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recursos modestos, aumentándose los bonos de vacaciones de las Cajas de Asignacio

nes Familiares, otorgándose pasajes de vacociones pagadas del 50% y estobleciénd~ 

se el "Subsidio de Vacaciones" poro todos. 

También este año tuvieron lugar en Francia las primeras .Jornadas Nacionales 

de Turismo Social de la Comisión de Turismo Sociai de lo Uni6n Nacional de Turis -

mo (U. N.A. 1 . ) en favor de la elaboración de una verdadera políli ca de turismo so

cial en Francia, en función de una economía de serví cío y no de orovecho. Las ¡~ 

nadas levantaror. su protesto cont. a las medidas de discriminación tomcidas por los f:_ 

rrocarriles en materia de vacaciones pagadas y viajes de grupos. 
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GRAN BRETAl'lA 

Los sindicatos ingleses reúnen diez millones de miembros ( 8 millones}' 

cuarto pertenecen al TUC y el resto a los organismos que ag111ran a maestros de -

escuelas y personal de oficinas) que, con sus familiares, hacen la mitad de una 

nación de 50 millones. Ademéis de los trabajadores manuales están sindical izados 

los no manuales o "de cuello blanco'', los dentificos, los futbolistas y los actores. 

Los delegndos del TUC integran la Asociar.ión Britrínico ele T11ri•mo v Vnr.ociories. 

Las conJicior:es d6 trabajo son fijadas por negociación entre empleadores y traba

jadores. Dentro de ese sistema queda comprendida la ayuda benéfica a los miem

bros y de ella ~e destacan lo; cursos de educc1ción y capc1cilación mediante escu~ 

las de verano y de fln de semana. Los sindicatos se preocupan asimismo de los -

¡.>roblemos inherentes a la salud. 

El país cuenta con varios centenares de campos de veraneo: más de 2.000 

"campings" y 500 establecimientos de Hostelería para jóvenes. 

No hay legislación relativa u la organización y fomi::nto de las vacaciones 

obreras ni, por lo tanto, sobre turismo popular. Tampoco hay hoteles ni cesa' de 

hu~spedes de propiedad del Estado. 

Casi todos los trabajadores -97%- gozan 1 menos de una quincena anual 

de vacaciones pagadas. Se calcula en 60% de la población británica y en 55% de 

la cla1e trabajadora la parte que toma sus vacaciones anuales. La Asociación hac.e 
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un estudio anual acerca de las costumbres del pueblo en materia turística. 

Una elocuente demostraci6n de lo que puede lograr el esfuerzo de un hom

bre lo brindó el Rd. Thomas Arthur leonard, de quien se celebró este año el cente 

nario de su nacimiento. 

leonard fundó en 1913 los "Hol idays Fellowship", primera asociación de 

turismo al aire 1 ibre. Con mil 1 ibras compró la primera construcción paro albergar 

decentemente a los miernbros de su asociaci6n. Al año si¡:¡uiente va existii:in dos 

centros y dos casas de descanso. Hoy la Asociació,1 posee 36 centros en Gran Bre

taiia y administra otros 50 establecimientos en diferentes países de Europa. 

Su propósito prindpal fue lo realización Je vacaciones educativas, cultura 

les y recreativas, promoviendo, además, lo amistad entre los diversas clases de lo 

sociedad tanto en el nivel nacional r;•)mo en e! !nternocio11ai. 

Otra experienda interesante es la ofrec:ida por los "Butlin's Holidays Camps'~ 

sobre todo en el orden de lo técnica y lo 01·ganización. Se trata de uno empresa c~ 

mercial sin el menor objativo social, un negocio que explota la necesidad de plac~ 

res de vacaciones pero cuyas conceoción, qesti6n, CJdministroción y organizació11 

son altamente .;iprovechables. Sin .:il menor a.)oyo Jel Estado ni los sindicatos, 6 

"Butlin's Camps", verdaderos ;Jueblecitos de vocaciones que cubren 20 hectáreas e~ 

da uno, ofrecen capacidad para 30.000 personas. Ab' •ta la primera en 1932, en 

1950 tuvieron 600 .000 huéspedes - semana, en tanto l <• "Wori<1°:r;, f rovel Associction" 

creada en 1920 por las potentes Trade-Unions, registró ese n11 ~.1"0 •Jíiv d<.> 1950 sólo 
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70. 000 hu,spedes- semana. 

Para atenuar la congestidn de verano, el gobierno inglás ha resuelto, a tr

tulo experimental (1965 y 1966), cambiar la fiesta bancaria del último lunes de -

Agosto al primer lunes. A pesar de referirse a un solo dio, se le atribuye importo!:: 

cia en el sentido del escalonamiento de las vacaciones, a cuyo fin el gobierno se 

ha dirigido a los medios industriales solicitándoles periodos más amplios de es cal~ 

namiento. 

En 1963, ::ll millones de vacacionistas gastaron 430 millones de Libras de~ 

tro del país, el 75% fue a las playas tradicionales, con un promedio de duraci6n 

de 10 a 11 días. El 60% de aquella cifra correspondi6 a los excursionistas de fin de 

semana. El 5B% lo hizo en autom6vil propio; el 10% alquil6 caso o departamento, 

el 4% hizo 11camping", mientras el 25% se aloj6 en casas de parientes ü amigos. -

4 millones y medio salieron fuera del pars y gastaron 225 millones de Libras inclui

do el gasto de transporte, El 84% fue a Europa ( 19<'/o o ltal ia y 23% a Espoi'la) y el 

5% a Canadá y "Estados Unidos. El incremento fue del ordf::ln del 15% con relación 

a 1962. De ese número de viajeros, un cuarto de mill6n volvió a hacer otro viaje -

al exterior y tres cuartos de mill6n tCJmaron otra vacaci6n en Inglaterra. 

El 90% de los vacacionistas tomó su descanso durante el verano, 

Según las estadrsticas realizadas por la British Travel and Holldays Associa -

tlon, organismo oficial, en colaboración con la Social Survey (Gallup Poll) Ltd., 

casi la mitad de los turistas lo hizo en viajes organizados por las ogenc.ias, el 20% 
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- fueron menores de 25 años y el 40% estuvo comprendido entre los 25 y 45 años¡ 

20% pertenecen a hogares de 950 Libras anuales; el 25% viajó por primera vez; 

el 54% viajó por mar, el 20% en tren, y el resto en automóvil. 

Inglaterra atrajo en 1963 2. 156. 500 turistas extranjeros1 que deíaroli 320 

millones de Libras. 
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GUATEMALA 

La industria de Turismo es industria nueva en Guatemgla, todavía sin de

sarrollar. Así lo informa el Centro Guatemalteco de Turismo. 
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ISRAEL 

El desarrollo turrstico en Israel ha recibido un fuertG impulso en los últimos 

años, fomentado en buena r.1edida -en el orden interno- por la creación en 1920 

de la Organización de los Trabajadores -Confederación General del Trabajo-

( Histadrut) y en 1921 del Banco Obrero (Bank Hapoal im}. 

Todo miembro de un'kibutz" -en hebreo, grupo- (sociedad voluntaria ba

sada en el colectivismo en la propiedad, la producción, el consumo y la educaci6n 

de los hijos) tiene derecho a vacaciones anuales de 8 a 30 dios y cada tres años a 

una licencia especial en una casa de reposo del movimiento kibutziano, con todo, 

1 os gastos pagados. 

Hasta hace poco más de 10 años, tudos los derechos obreros dependían de los 

contratos colectivos de trabajo. La le9islación laboral (año 1961 l establece: jorna

da de 8 horas; descenso semanal de 36 horas consecuHvas; vacaciones anuaies pag9_ 

das de 12 dios¡ subsidio familiar a partir del cuarto hijo; etc. Los patrones contrib~ 

yen a los gastos de los vacaciones obreras, 

La Corporación Turística Gubernamental tiene a su cargo la promoción del 

turismo y la supervisión de los servicios turísticos. Con~ede préstamos a hoteles, -

restaurantes y compañ íos de transporte. 

En 1962 visitaron el país 184,000 turistas que gastciron 32 millones de dóla-

reo. 

La Histadrut -con 720 mil miembros y el 90''~ .Je los trabajadores del país-
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realiz6, en los tres últimos ai'los, 1650 excursiones con más de 100 mil participan-

tes. 

Es interesante advertir que un considerable número de agricultores en Israel 

pasa sus vacaciones en la Universidad Hebrea según un plan puesto en ejecución -

por primera vez en 1961. El costo diario con pensión completa es de poco más de 

3 dólares. 
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ITALIA 

Italia cuenta con un organismo oficial especializado en materia de turismo: 

es el E.N.I. T. (Ente Nazionale perla Industrie Turistiche) que en el campo del -

turismo popular y obrero es reforzado por poderosas organizaciones laborales, por 

ejemplo el "Ente Turístico dei Lavoratori ltalíani" -sección de la Confederación 

General Italiana del Trabajo encargada de atender la participación de los trabaja

dores en el fen6meno del turismo social, de crear las conu1c1ones para orindarles -

mayor tiempo libre y desarrollar las actividades recreativas, culturales e higiénicas 

de la clase trabajadora- el "Ente Turístico Sociale Italiano" -de la Confederación 

Italiana de Sindicatos de Trabajadores- y por las diversas asociaciones de turismo 

entre las que destaca el Touring Club ltalirmo. 

Los diversos problemas del turismo social fueron recientemente considerados 

por el primero de los Entes sindicales mencionados en un Congreso Nacional cele -

brado en Florencia en Junio de 1964, cuyas conclusiones lamentablemente aun no 

han llegado a nuestras manos. 

El Touring Club Italiano creó en 1949 la "Caja de Viajes y Vacaciones" 

(C. V, V.) que se propuso: a) aliviar los g:istos turi•ticos de las copas económica -

mente d4biles de la población y especialmente de los trabajadores mediante el pe

quefto ahorro; b) convencer a los trabajadores de pasar un periodo de reposo tuera 

del medio habitual de trabajo en defensa de la salud; e) persuadirlos de que, ade

más de un medio de recreación y dbttcnción, el turismo rimplla sus conocimientos 
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culturales y hace fraternizar a los pueblos; d) obtener del empleador una contribu

ción para reforzar el ahorro de los trabajadores que durante el año hubieran odqu~ 

rido timbres turísticos de lo Coja. 

la Caja realizo cada año una encuesta nacional para recoger todos ios da

tos sobre número de plazas, equipos, etc., que luego publica en su anuario "Tur~ 

mo per tutti". Para 1963, la lista comprendió unos mil centros de vacaciones con 

70 mil plazas-camas, pagables en cupones de la Caja al precio de 1 .500 liras "to 

do comprendido. 11 

La contribución del empleador (no lograda aún de los sindicatos) consiste -

en una cesión a favor de los empleados y obreros de timbres turísticos C,V .V. en -

forma de descuento extra que se suma al del 2% que hace la propia Caja. Cada 

timbre de 500 liras es ofrecido o las empresas y al público a 490 liras. Coda libr.= 

ta contiene timbres por valor nominal de 20 mil 1 iras -pagadas solamente 19 .600-

con las cuales puede abortarse el alojamiento, el pasaje, etc. Algunos empresas 

conceden una contribución anual de 10 mil liras por trabajador y mil liras por ca

da miembro de su familia. 

En el orden legislativo el primer impulso al turismo popular, en el campo

de los trabajadores de la industria, fue lo sanción de lo ley del 1 de Mayo de 1925, 

que cre6 la "Opera Na:zionale del Dopolavoro" que cambió su nombre, después -

de la última guerra, por el de "Enle Naz:ionalc di Assistenz.a peri Lcvoratori" y 

entre ('Uyas finalidades, además de las de orden culturr.sl, deportivo y esparcimi~nto 



- 130 -

familiar, han de señalarse las varias formas de turismo social y de empleo del tie'!.!_ 

po libre. 

La ley 174, del 4 de Marzo de 1958, prevé una contribución del Estado a 

las organizaciones que favorecen el turismo social y de los jóvenes; la ley 326 del 

21 de Marzo del mismo año, regula orgánicamente la materia de estructura turística 

social; la ley 68 del 15 de Febrero de 1962 concede ayuda económica para la co~ 

trucción de albergues con carácter turístico social. 

En 1952 fue instituido el Comisariato de Turismo cuya acción no se limito a 

controlar el desarrollo de las iniciativas privadas, sino que además fomenta el surgi 

miento de nuevos complejos turísticos en zonas menos conocidas del país. 

Bajo el auspicio del Comisariato fue creado lo Caja Nacional para el Turis

mo Social "Cantus") destinada a incrementar el turismo interno, otorgar créditos~ 

ra viajes y estadías turrsticas, estimular el turismo juvenil y favo1ecer la institución 

de nuevos centros de hospitalidad. El Cantus ha acordado con la C.V. V. un conv_: 

nio de promoción de créditos bajo el sistema de ésta, inspirado en el de la Cojo -

Suizo. 

El E. T, S. I. ha presentado recientemente al Parlamento un proyecto de ley 

que asegura la realización del precepto del art. 36 de la Constitución Italiana -

(El trabajador tiene derecho al reposo semanal y a las vocnciones anuales pagadas 

y no puede renunciarlos") mediante la asignación de un fondo para el ahorro tur~ 

tlco en favor de los trabajadores y los jóvenes, de 300 millones de liras anuales, 
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como contribuci6n adicional al ahorro personal que con ese destino haga el traba

jador. 

El E.T.S. l. ha constituído con otras organizaciones (Centro Turístico Gio

vanile, Touring Club Italiano, Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, Ente TuristL 

co Lavorat.ori ltal iani, Associazioni Cristiane Lavoratori ltal iani) un Comité prom~ 

tor del Turismo Social destinado a coordinar la actividad turística y la soluci6n de 

los problemas que plantea el turismo social • 

A pesar de los esfuerzos por atender los diversos aspectos de este nuevo fe

n6meno social, ltal ia es uno de los pocos países europeos donde el cambio de em -

pleo hace perder totalmente al trabajador los derechos anteriormente adquiridos o 

vacaciones pagadas. Otro país es Austria. 

Digna de mención es la "Associazione Italiano Alber911i Per La Gioventu" 

que representa _,n Italia la 11 lr.temational Youth Hoste! Federation" y que atiende, 

en centros de pemoch1ci6n, a los jóvenes que viajan con escaso5 medios econ6mi

cm, •diante una tarjeta individual o de grupo. En ltal ia hoy 70 de e¡tos centros 

sabre 2600 en toda Europa y 3200 en e! mundo. 53 naciones están ad~eridos a lo 

lntemacional • 

En 1963 ingresaron 23 millones de turistas y excursionistas (6 millones de 

alemanes, 4 millones y cuarto de suizos, 3 millones de franceses, 2.300.000 aus

triacos, 1 millón y medio de ingleses, 1 millón de norteamericanos y 1 millón de 

holandeses. El contingente austriaco aumentó 8ó% en •P.lación con 1962.) 



- 132 -

LIBANO 

El Consejo Nacional de Turismo del Libano creó, a fines de .Llio de 1964, 

el Serv!cio "Recepción de Jóvenes", que se ocupará de los jóvenes extranjeros -

desde su arribo al país. 

Dicho servicio comprende el alojamiento en casas de familia por 2 o 3 no

ches; la reglámentación y vigilancia de los "campings" que tengan agua potable, 

duchas, toiiettes, facilidades de cocina, guardián, etc.; alojamiento en escuelas, 

clubes, albergues de juventud; establecimiento de oficinas de información, forma

ción de una brigada de guias y organización de circuitos turísticos, participando 

el Servicio con ayudo financiera o suministro de camas, ni 11'lhle~; 11•i>l"s!li"s, etc. 
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NACIONES UNIDAS 

Aprobando las conclusiones de la Conferencia de Roma de las Naciones 

Unidas sobre turismo y viajes internacionales, celebrada en Agosto-Septiembre 

de 1963 conforme a la Resoluci6n 870 del Consejo el 9 de Abril de 1962 y apu!!. 

tanda a la ejecución de las mismas, el Consejo Económico y Social de las Na -

ciones Unidas resolvió el 16 de Diciembre de 1963 en su 1306a. Sesión Plenario, 

a propuesta de Austria, Colombia, Estados Unidos, India, .Jordania y Gran Bre

taPla, luego de reafirmar la impdrtancia que el turismo tiene en las economías -

nacionales~' el comercio internacional asr como su influencia social, educativa 

y cultural, y destacar las difir.ultades que su expansión encuP.ntra en los paises 

en vía de desarrollo, hacer un llumodo :i los Estados Miembros para que estudien 

y apliquen lq~ recomendaciones de la Conferencia; y encomendó al Secretario 

general, entre otras tareas, lo de preparar para someterla al Consejo en 1966, 

una relación sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a facilitar las 

formalidades en materia de viajes internacionales y en relación con el desenvol

vimil'nto del turismo. 
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NICARAGUA 

Impedimentos de diversa rnllole '11CClllZ de recursos para in'l9rtlr en esto 

esfera, diflcultéldes tn los medlOI de comunicac16n, falta de experlencl•"" -~ 

y~ron hasta hace pocos aftol •I ~lo turratico nicaragUen•· El prhMr pllG 

positivo fue la cnacldn de la "Junta Nacional de Turismo", la que ha iniciado 

estudios e lnvestfgaclone1 tenclen,.. a ,..._ar actividades en el ce111po soclol y 

obrero y a proS88Ulr la organl1aci6n y reallzacldn de ex01rslone1 fincmtciadaa por 

la Junta _. la que forman parte dtlegadoa obreros, fflpleados pdltllcos y 11tu -

dlantea- y por el Ministerio del rCllllO. 
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NORUEGA 

La ley de 1947, la primera relativa en Noruega a los vacaciones, sdlo vino 

a confirmar una antigua práctico cuy9 proceso• inicid antes del comienzo del si

glo al loárar los gr6flc:os un perrodo de 3 dTas de vacaciones, que se aumentó a una 

......,.. ., • extwnd16 a panadel'Cll y obrents de la Confecci6n en 1915, logrando los 

mineros y metalúrglcos -1'9cifn un afto despun- apenas 4 dras de vacaciones que se 

elevaron a 6 en 1919 y a 12 en 1920 para retroceder a B en 1922. Desde 1937 to -

dos los obreros gozaron de un mTnímo de 12 dras -como en 1920- y los empleados 

públlCGI de 3 semanas que se hacen 4 para los de la administraci6n central. En --

19"6 fue designado un comité especial paro que proyectara un regimen legal de V<!_ 

caciones con orientación modema. El proyecto del comlt' tuvo en cuenta que las 

vacacione1 son un medio de preserva la salud del individuo y restituir su capacidad 

de trabafo para su propio beneficio, el mejoramiento de la salud pública y el aume!! 

to de la producei6n. La ley, aprobada por unanimidad, estableció 3 semanas de -

vacaciones para todos. 

A fin de facllitar la realización de la ley fueron creados los timbres, los li

bros y el Fondo de Vocaciones. Este emite los timbres que se venden en las oficinas 

de correos, las que tambi~n venden los libros. La remuneraci6n de vacaciones es -

pagada par los patrones, poniendo los timbres en el libro una vez por mes. El co -

rreo entrega al obrero el importe reunido con anotaci6n del patrón acerca de la f:_ 

cha de la vacación. De este modo se evita que el dinero para las vacaciones sea 
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usado para otros fines. 

Como el Fondo recibe ingresos durante todo el ai'ío en tanto sus pagos son 

hechos de Mayo a Julio, aquellos producen importantes intereses que más una pe

queña contribuci6n semanal del empleador hacen unos 2 millones de coronas anu~ 

les destinados al desarrollo de vacaciones para un número creciente de vacacion~ 

tas, sobre todo en favor de los faltos de recursos. Los subvenciones del Fondo as

cendieron de 546.000 coronas en 1951a1.848 miles en 1961. 

El Fondo fue creado en 1950 con un directorio de 5 miembros, uno de los 

cuales representa a los empleados y otro a los obreros. La administraci6n está a 

cargo de! Ministro de Trabajo. Asignaciones del Estado fueron otorgadas para la 

fundac'i6n del Hotel Estatal del Fondo, nuevos edificios, modernizaci6n de otros, 

casas de huéspedes, hoteles de juventud, campos púbi icos e.le vacaciones, etc,, -

por un total de 22 millones de coronas. 

El incremento vacacional producido por el sistema de las vacacionei: P<lfLª 

das foment6 la habilitaci6n de nuevos lugares de turismo popular, pues no fue f6-

cil que los tradicionales establecimientos hoteleros se adoptaran a las nuevas ne:_e 

sidades. Surgieron así nuevos tipos de alojamiento de nivel simple y precios bc;ajos 

como: 

a) los Hogarns de Vt1caciones, que los sindicatos organizaron por primera 

vez en 1899 con capital a base de préstamos a hipotecas de los patrones y suscrip

ciones de los sindicatos y trabajo gratuito de los obreros, sobre todo en la ccnstru.::_ 
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ci6n dé edificios. Como su mantenimiento no es cubierto con los ingresos, se 

hacen susaipciones extras entre los obreros, de un promedio de 1/2 corona sema

nal f>or cabeza. Los Hogares son grandes edificios o bien uno central con servi 

cios comunés y cabaflas alrededor con capacidad para 6 personas ca<fa una. Mu

chas empresas construyen sus propios hogares para su personal, dedicando el -

0,2% del total de salarios para su mantenimiento. El Estado los ayuda financie

ramente. Son la base para un intercambio entre los trabajadores con otros paises 

nórdicos. Hay 300 hogares con 10.000 camas. 

b) Las Cabaflas de la Asociaci6n Noruega de Turismo y las Caboi'las de las 

asociaciones de esqur, caZCi y pesca. La primera po~ee 35 con 1200 cumas y las 

otras -más de 40- tienen más de 100 cabaflas con casi 3000 camas. El Estado -

concurre con su ayuda. 

e) la Asociacidn Noruegu de Albergues de Juventud fué creadu en 1930, 

arlo en cuyo verano ya cont6 con 110 albergues y 1530 camas. Se utilizan para 

e• fln las escuelas, salones sociales, granjas, etc. En 1958 contaba con 196 al

bergue• y 6880 camas y tuvo 300.000 pernoctaciones. En 8 aí'los aumentó su cap~ 

cldad de alojamiento en 344,9% y de pernoctaciones en 1343,45%, En 1957 las 

pemocti:iciones de extranjeros constituyeron el 52.36%. El Estado contribuye con 

subsidios y equipos, mueble::, etc. 

d) Los Albergues privados y las ca,;as de huéspedes. Fruto de la democr1J 

tlzacldn del turismo, en tanto la hoteleria tradicional aument6 su capacidud J~ 
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de 1945 en s6lo 16% este tipo logró el 50%. Desde ese ailo han sido construrdas 

455 nuevas cosas con 10.500 camas. La mitad de ese aumento se debe a la ayu

do del Estado. 

e) Alquiler de cabai'ias. En razón de que gran cantidad de noruegos son 

propietarios de caboflas, se ha difundido la costumbre de alquilarlas para monte -

nerlas, puesto que r¡uedaban vacias la mllyor parte del afio. Las disponibilidades 

actuales, sin contar el uso que de ellos hacen los duel'los, es de 7 .500 camas. 

f) Los "Campings". En principio, está permitido hacer 11 camping'1 en cuc:! 

quier tierra sin cultivar, siempre que no se incomode a los dueños ni estén cerca -

de las construcciones. Es una práctica antigua que en los últimos al'los ha recibido 

un fuerte impulso de los obreros motorizados. En 1958 hubo 30?. campos organiza

dos en colaboracicSn con la Asociaci6n Automovilística de Noruega y un total de 

510 con ayuda y bajo cootrol de las autoridades municipales. 

g) Los CamJ>l>S de Vacaciones para Trabajadores. La Norsk Folke Ferie 

fue fundada en 1939 por los Sindicctos, las Cooperativas, los Grupos de Trabaja

dores Juveniles y las Organizaciones de Templanza, con objeto de organizar va

caciones y. viajes, arreglar vacaciones baratas para los trabajadores y sus familias, 

cooperar con las organizaciones laborales en la habilitaci6n de hogares de vaca

ciones y 11 campings", promover la democratización del turismo, colaborar con las 

orge11izaciones de trabajo para el buen uso del tiempo libre. Esta organización -

cre6 su propia Agencio de Viajes en 1946 con su cuerpo Mcnico, financiero y -
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administrativo para sus hoteles y oficinas de viajes. Sus miembros pasan de --

800.000, pertenecientes g 33 organizaciones, con una contribución anual m6dica 

de 8 ~re por miembro, para sostener los gas~ de administración. Los sindicatos -

contribuyen con 250 hogares modestos y 7 .000 camas. Se ocupa de hace publ ici -

dad promotora del buen uso del tiempo libre, aconsejar acerca del .goce de las v~ 

caciones, organizar el descanso de las amas de casa, fomentar el intercambio con 

otros parses del norte de Europa, adquirir y administrar hoteles de turismo, etc. 

En 1963, sus oficinas de viajes organizaron viajes para unas 60.000 pef!_O 

nas, de las cuales 10,000 vinieron del extranjero y 5.000 viajaron al exterior. 
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PAISES BAJOS 

No existe en Holanda un plan gubernamental de medidas especiales para 

la promoción del turismo social. 

Sin embargo, la mayor parte de los obrems y empleados reciben, en fun

ción de los contratos colectivos de trabajo, aparte de las vacaciones pagadas, un 

peculio de vacaciones equivalente, por lo general, al 4% del salario anual 1 para 

cubrir los gastos de vacaciones, sea en el interior del oars, sea en el extranjero. 

De análogos beneficios gozan los empleados y obreros del Estado, de las provin

cias y de las comunas. 

Las vacaciones pagadas comprenden un' mrnimo de 2 semanas. 

El "camping" es una de las formas más populares y naturalmente resulta -

sumllmente barata. 

Muchos trabajadores realizan sus viajes tanto en el interior como al exte

rior del pars en su propio vehrculo. 

Algunos.sindicatos poseen sus propios terrenos de "camping" para las va:._a 

ciones do sus miembros y sus familiares. 

Muchas grandes fábricas y empresas han acondicionado lugares de vacac~ 

nes para su personal • 

La gran mayorra de la población holandesa - inclurdos los obreros- está en 

condiciones económicas de pasar sus vacaciones en familia fuera del lugar de su 

domicilio. Esta es la raz6n por la cual no se ha considerado urgente tomar nuevas 

medidas de imp•_ilso del turismo popular. 
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PANAMA 

Panamá ha creado recientemente el Instituto Panameño de Turismo. Sus 

1 imitados recursos y su incipiente actividad no le han permitido aún abarcar la 

esfera del turismo popular y obrero. 

PARAGUAY 

la Direcci6n General de Turismo reconoce que el turismo popular y obrero 

configura "una necesidad actual" sobre la que todavía no se ha legislado en el P~ 

raguay. 

Este reconocimiento rectifica la declaración de algún funcionario en el se~ 

tido de que "el turismo no puede individualizarse o encasillarse en determinados -

grupos sociales"... "Sobre todo, atendiendo a la particularidad de la costumbre 

paraguaya, el tJrismo interno se real iza por cuenta y obra de las personas interes~ 

das, quienes realizan las programaciones, elecciones de lugar, tiempo de perma -

nencia, etc., sin que los tutele autoridad alguna o se efectúe por organizaciones 

priv1Jrlas." 
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POLONIA 

o 
A pesar de sus temperaturas extremosas -en verano promedio de 10 c. y 

, . d 40º . . .. • d 40º p 1 • f t 1 • max1ma e c. y en invierno min1mas e c., o on1a amen a e turismo -

tanto interno como exterior, atrayendo gran cantidad de visitantes a sus monta -

ñas, balnearios, estaciones climáticas y lagos, entre los que destaca el Mazuri,9_ 

no, centro de yatismo y canotismo en verano y "ice-yachting" en invierno, paro 

lo que cuento con gran número de hoteles, refugios, botes-casas, campings, etc., 

habiendo puesto especial atenci6n en las excursiones de caza (de ciervos, bisones, 

etc.) 

La organi:z:aci6n del turismo extranjero es servida por lo Agencia Polaca -

de Viajes "Orbis" que programa y atiende el ingreso, el alojamiento en sus pro -

pies hoteles, la documentaci6n, la moneda, alquila 01.1tom6viles, vende entradas 

a teatros, cines y demás entretenimientos, promueve excursiones individuales o de 

grupos de ca:z:a y pesca, curas en sanatorios, etc. 

El turista extranjero goza de una reducción del 30% en el precio de la 99. 

salina, pudiendo adquirir billetes de 4 litros ol precio de 70 céntimos de dólar. 

El Fondo de Vacaciones poro Trabajadores, dotudo en sus 2/3 partes con 

recursos sociole~, permite que más de mediu millón de personas disfrute de sus vo-

caciones anuales o precios módicos en lo montoífo o al borde del mar. El benefi-

ciario sólo paga el 33%, término medio, del costa total, 
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La duración de las vacaciones pagadas -a que todo trabajador tiene dere

cho- depende del género de ocupaci6n, de la antigüedad en el trabajo y del se~ 

tor de la economía a que pertenece (industria, comercio, minería, agricultura.) 

Los intelectuales gozan de 30 días después de un año de trabajo; los obreros tienen 

12 días después del mismo periodo y un mes después de 10 aí'los. 

En las i:asas de reposo pagan del 22% al 45%, según el sueldo que perci -

ban, del alojamiento, la comida y demás servicios, El viaje de regreso es comp!_: 

tornente gratuito. 

Las vacaciones de verano para niños y jóvenes escolares arrojaron estas cJ. 

fras en 1961: 679,500 en las colonias de veraí'lo, 224.436 en los campamentos al 

aire libre, 189.383 en los centros especiales organizados en las ciudades. 

El concepto predominante es el de turismo de masa. 

lambiér. viajaron ai exterior 14.000 polacos el aíio 19ó3 e ingresaron más 

de 4.000 turistas extranjaros, 

Incluyendo las excursiones de domingo, el número total de turistas al can

z;6 en 1963 a casi 16 millones de personas, Algunos centenares de miles de pais~ 

nos participaron de las excursiones. 

El Fondo de Vocaciones dispone de 513 centros de albergue con 56.000 -

camas. 

La Asociación Polaca Turística y Corec;,gréfi ca, creada en 1950, organiz6 

en 1963 diversas mr.mifestacianes turrsticas y excursiones de las q•Je participaron -

mcSs de 4 millones de personas. 
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PORTUGAL 

La 11Fundaci6n Nacional para la Alegría en el Trabajo", organismo con pe_!:. 

sonalidad jurídica y declarado de utilidad pública, se encarga del turismo de los -

trabajadores atendiendo las colonias de vacaciones y organizando las excursiones 

tanto en el país como en el extranjero. En los últimos 5 al'ios ha mantenido un in -

tercambio con su similar española la Obra Sindical "Educación y Descanso", que 

facilit6 el viaje de trabajadores portugueses a Espaf'la en el período de vacaciones, 

traténdose actualmente de concluir convenios anál09os con organizaciones de Fra~ 

cia, Alemania e Italia. 

"Obras Sociales 11 -Federación de Cajas de Previsión- también cumple un 

programa de mantenimiento de colonias de vacaciones para los beneficiarios de los 

Cajas y sus familias. 

Concurren a los mismos fines -en menor escala- los Centros de Alegria en 

el Trabajo, - organizaciones de los propios trabajadores- 1 Asociaciones, Coope

rativas, Sindicatos, etc. 

La Fundación cuenta con 6 colonias de vacaciones con capacidad para 2300 

personas. Abrirá en 1965 otras 3, En 1963 participaron en 667 excursiones 26.716 

personas en el interior y en 21 e/\cursiones al extranjero, 860. Las colonias de va

caciones recibieron, en el país, 13,618 beneficiarios y las del extranjero, 455. 

"Obras Sociales" cuenta con 2 colonias y tiene una más proyectada. 
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El Reglamento de la primera concede sus beneficios a trabajadores casados 

o solteros. 5610 están exclurdos quienes disponen de recursos o bienes de fortuna 

que los colocan en condici6n econ6mica similar a la de jefe de repartición. La -

preferencia se concede a quienes tengan mayor número de hijos, los necesitados 

por razones de salud, los menores y a quienes hubieren gozado menos veces de las 

colonias o tuvieren mayor antigüedad como benefici~rios. 
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SUECIA 

Los principales sindicatos y cooperativas de Suecia fundaron en 1937 una 

organizaci6n especial para atender todo lo relativo a los viajes, las vacaciones y 

el alojamiento del pueblo: RESO. Los serví cios de Reso pueden 1 por lo tanto, -

ser utilizados por todo el mundo. 

La base de esta organizaci6n fue, como en el resto del globo, las vacaci2 

nes pagadas de los trabajadores. En Suecia se extendían desde 18 o 20 días. En 

1964 se elev6 a 22. A partir de 1965, Suecia será el primer país que otorgue 4 

semanas de vacaciones pagados a toda la clase obrera, o sea, 24 días de reposo -

legal. 

El empleador es quien decide la época en que el obrero hobrá de gozar de 

este beneficio; pero el obrero tiene el derecho de reclamar su goce en forma inin-

terrurnpida. En Suecia el mes más importante para las vacaciones y el turismo es 

Julio. 

Los sindicatos y las cooperativas proveyeron a Reso de recursos -la mayor 

parte en forma de préstamos- para invertir en la construcción o adquisición de ~ 

teles, tanto en las principales ciudades como en otros lugares del país donde qued9_ 

ron establecidos numerosos centros de reposo. 

La idea central es que el trabajador debe recibir un salario suficiente pa-

ro pagar sus propias vacaciones. Esto Sólo es posible en paises de alto nivel de 

vida. 
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Reso dispone actualmente de 30.000 camas (!n sus propios hoteles en el país. 

Promoviendo vacaciones en el exterior 1 también tiene su propia vil 1 a de vacaciones 

en Riva del Solet Italia, sobre el Mediterráneo, a 125 millas al Norte de Roma, -

capacidad para 1.000 camas y abierta a todas las nacionalidades. Cuenta, además, 

con servicio para ofrecer viajes por aire, mar, ferrocarril y ómnibus dentro de Sue -

cia y en el extranjero. 

Mi el gobierno ni los sindicatos o cooperativas dan subsidios a Reso ni a los 

vacacionistas. 5610 en ciertos casos, las industrias otorgan subsidios a sus emplea -

dos y obreros para que puedan tomar sus vacaciones fuera del periodo normal de las 

mismas. 

Los precios de Reso son accesibles a la gran mayoría de la poblaci6n • 

Reso es sosti:inida por más de 100 organizaciones no lucrativas y asociaciones 

económicas de Suecia. 
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SUIZA 

Este pequeno-gran país (pequeí'lo en dimensión geográfica, grande en his

torio e in~titu ciones públ ices, educativas y sociales) tiene no menos de una cuarta 

parte de su extensión constiru°ida por territorios áridos. Los 30.000 kilómetros cu~ 

drados restantes han sido cuna de una de las experiencias más afamadas del turismo 

mundial desde hace muchos años. En cuanto se. refiere al de tipo popular, cabe -

repetir las palabras del Prof. Walter Hunziker, Presidente de la Caja Suiza de Vi~ 

jes, Presidente de la Oficina Internacional de Turismo Social y Vice-Presidente de 

la Federación Suiza de Turismo, al responder a la solicitud de informes que le cu.:_ 

sora el autor a mediados del corriente afio: " ••• no es posible darle una descrip -

ción detallada de todas las iniciativas y acciones real izadas en Suiza con objeto 

de promover el turismo de las clases menos favorecidas." 

La atención prestada en Suiza a esta materia es cada vez mayor. Las prin

cipales organizaciones que fomentan el turismo social en Suiza son las siguientes: 

Caja Suiza de Viajes, Sociedad Su iza de Utilidad Pública, Un i6n de Turismo Ob'! 

ro Suizo, Uiión Turística Suiza "Los Amigos de la Naturaleza", Hotel Plan y Al

bergues pare 1 a Juventud. Esta última, de nivel universitario, se encargo de via

jes en el país y al extranjero, incluida la República Mexicana. 

Múltiples son las realizaciones que en este campo han sido emprendidas por 

los sindicatos, las cooperativas de consumo, los empleadores y los asociaciones de 

ayuda social. 
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La Caja Suiza de Viajes -"la obra de lejos más importante en este dominio" 

según rotunda afirmación del Prof. Hunziker- fue creada en 1939. Su objeto prin

cipal "es propagar y facilitar los viajes y vacaciones, particularmente en Suizo,~ 

bre todo en los medios del país que no disponen a este efecto sino de recursos 1 imit5:_ 

dos" (art. 2 de los Estatutos.) SL' objetivo se cumple mediante el ahorro para vac_:i 

cíones, ;:il que agrega el desarrollo de vacaciones familiares y acciones concurren -

tes como la últimamente efectuada en procura de una mejor reglamentación de las 

vacaciones escolares en Suiza. Además de su actividad directa, ha propulsado la 

fundaci6n de otras instituciones que ampl ion y consolidan sus miras centrales: Pop~ 

laris Tours, Cooperativa de Teleasientos de Jochpass S. A., Oficina Internacional 

de Turismo Social. 

El sistema de la Caja se basa en el ahorro para las vacaciones median1·e lo 

ver¡ta de "timbres de viajero." El creciente éxito queda demostrado por la afilia -

ci6n de más un cuarto de millón de personas ~226.024 en 1963- cuya suscripción 

global alcanzó en 1963 aproximadamente 50 millones de francos suizos, o sea, unos 

145 millones de pesos mexicanos. Los descuentos o deducciones acordadas '.,'.Jrnaron 

ese año 6.600.00 fr. La venta de timbres aumenta de año en año. En 1963 superó 

a la de 1962 en 2, 1 millones de francos equivalentes ul 4,46%. 

Los timbres son vendidos por las empresas en primer término ( 37% en 1959) 1 

las cooperativa~ (31,36%), las asociociones de asalariados (14,21%) y el comercio 

minorista {13, 17%). Aproximadamente el 70% de los timb¡es emitidos fueron Gbsor-
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bidos por las empresas de transportes y el 11,3% por la hoteleria, lo c¡ue prueba 

c¡ue la mayor parte de los fondos fueron utilizados para el pago de los pasajes. 

La Caja publica uno Guía de Vacaciones de lí'6 páginas, con un tiroje de 

261.000 ejemplares y un Boletín titulado "Vacaciones para todos. 11 

En 1963 emiti6 496,460 talonarios de timbres. La unidad del timbre es de 

5 fr., pensándose actualmente _en elevarlo a 10 ante la continuo devaluación de la 

moneda. Los timbres son vendidos en las oficinas de correes, único luga~ donde -

pueden ser adquiridos por cualquier persona. Sobre los 49,5 millones de timbres 

de viaje vendidos, las rebajas o deducciones significaron el 13,5%, 

La obra social que la Caja realiza adquiere diversos formas. En primer lu -

gar debe mencionarse la ayuda de vacaciones a las familias numerosas, con un mi -

nimo de tr«::s hijos menores. En 1963 gozaron de vacaciones absolutamente gratuitos 

-viaje incluido- 287 familias i:on un total de 1315 nii'los. En segundo término ha 

de figur¡,¡r la concesión de vocaciones gratuitos a personus solas o parejas (32 y 42, 

respectivamente1 en 1963) merecedores por su consagraci6n y antigUedad en el tra

bajo. Terceramente cabe recordar estadios de inviemo en condiciones particular -

mente favorable>, para famil ios ( 37 en 1963) que jamás tuvitffon ocasi6n de gozar 

vacaciones. Estos estadías son de 15 dios. Luego han de sef'lalarse los alojamientos 

de vacacion1;Js u preciv redui::ido (con preferencia para familias que tienen más ni -

i'los y menores posibilidades económica~; 1212 familias en 1963); las vocaciones en 

hotel a mitad de precio (52 familias en el mismo año); la locación de alojamientos 
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de vacaciones a ciertas organizaciones de trabajadores; los 3.500 alojamientos de 

vacaciones a precios módicos pagaderos en bonos de viaje, a los que hay que ag!::_ 

gar tos 520 de ta Asociuci6n Suiza de Albergues para la Juventud, que acepta la 

misma fo;ma de pago; el nuevo servicio de "Alojamiento a precios ventajosos para 
........ '1 • I 

cada uno". y la viila de vacaciones para famil ios numerosas en Albonago -cerca - . 

de lugano- (35 alojamientos), que en 1962 albergó a 300 familias con un minimo 

de tres niftos menores cada una. 

Et tSxito de la Caja -idea original cuando fue creada y luego imitada en 

otros parses- reposa en la vastedad de los círculos de sus 11 participantes" o usua-

rios -con familiares representan un séptimo de la población suiza- y del apoyo fi-

nandero y moral prestados por los sindicatos, las cooperativas de consumo, les e~ 

pleadores, el comercio minorista, los empresas de transporte y las autoridades. No 

se trata de una empresa lucr.:Jtiva. Su capital no redutúo intereses. 

La orientad6n es la de defender el derecho de cada "participante" de es-

coger y efectuar su vacación con arreglo a sus gustos y posibilidades, en oposici6n 

a todo !!iistema dirigista. 

En conjunto, "personifica una obro social sostenida por todos los medios -

privados y públicos " qu(:; "gracias a un loable espíritu de sacrificio de porte de 

los ini·eresados, puede f..ontribuir decisivumznte al mejoramiento y organización de 

vacaciones en favor de aquellos que más las necesitan. No es sorprendente, por 

lo tanto, que la O.E.C.D., en París, hayo recomendado a los Estados Miembros 
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crear instituciones semejantes". 

En 1946 los sindicatos, las cooperativos de consumo y la Caja fundaron -

"Popularis Tours" -cooperativa para el turismo popular- que organiza vacacio -

nes y viajes en Suiza y en el· extranjero a precios populares. Hace un par ele ai'los 

construyó una vil la de vacaciones en Golfo del Sole, ltal ia, con 30 bungalows y 

25.700 pemoctaciones en 1963. 

La "Uni6n Sindical Suiza" y las federaciones profesionales ofilit-dos fom -

blán cumplen una obra de relieve en el campo popular, comprando o alquilando 

hoteles, cosas y villas para sus miembros y ofrecilndoles alojamiento a precios in 

feriares a los corrientes. 

los 11Albergues de la Juventud" para jóvenes no mayores de 25 anos reali

zan una acci6n mundialmente conocida. Es neoesario poseer la carta de identifi

cación otorgada por la Secretarra General • El precio por noche es de 1,80 fr. 

No serra completa la visi~ del turismo social en Suiza sin la mención de 

la asociación turística 11los Amigos de la Naturaleza 11 con sus 93 casas y cholets 

y sus 7. 200 camas; de la 11Sociedad Suiza de Albergues de Familia 11 con sus 450 -

alojamientos de vocaciones construrdos en hermosos sitios; y de la "Sociedad Sui

za de Utilidad Pública", que se ocupa gratuitamenl'e de organiiar las vacaciones 

y acuerdo subsidios para la construcci6n de chalets de vacaciones y para lo inst~ 

laci6n y terminaci6n del alojorniento, 

tu Suiza lo mayoría dd los cantones ha estal,lecido el sistem.:i de tres sumo 
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nas de vacaciones pagada1 para los trabajadores. la ley federal de trabajo establ! 

era en 1960 la semana de 48 horas, reducida a 44 horas por algunas industrias. En 

general, el derecho a las vacaciones pagadas estaba hasta entonces fi jodo por CO!:!, 

trato individual o colectivo de trabajo y la duraci6n dependJa de la edad. y los • 

anos de servicio, desde un mrnimo de 6 días a un máJClmo de 18 dras. 
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TURQUIA 

El gobierno cuenta con un ministerio dedicado a esta actividad: el Ministe 

rio de Turismo e lnformaci6n. En 1963 realizó ui inventario completo de los "cam_ 

pings" fijos y de tiendas transportables pertenecientes a los sectores públicos y pri

vados, y en 1964 emprendió una occi6n tendiente a reservar o los turistas extranj:_ 

ros un 20% de dichos campos. 

El indicado inventario arroió 20 "campings" de instalación fija y 13 de tie~ 

das, o sea, un total de 33 con 4.700 camas, explotados por organismos gubername~ 

tales o semi-gubernamentales. Paro 1964 estuvo previsto subvencionar el 20% de -

camas de "campings" para 1 os tur i stos ext·ron je ros. 

El sector privado explota 16 "campings", la mayorio puesta al servicio de 

los turistas extranjeros a precios módicos, de los cuales 12 son de tienclris, 2 de ins 

talaciones fijas y 2 mixtos. El total de camas es 3503. 

También los administraciones locales han establecido "campings" dentro de 

sus limites (17 en total, 7 de instalaciones fijas, 4 de tiendas y 6 mixtos, con un 'o 

tal de 1789 comos.) La mayor parte de estos campos carecen de comodidades. 

La Confederación de Sindicatos de ObrerC\s Turcos, con el propósito de fa

vorecer el goce de los vacaciones e iniciar a los trabajadores en el rnovirnientC> do.::! 

turismo interior, ha comenzado traba íos en tres departamentos para habil itor sendos 

campos. 
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UNION DE REPUBLICAS SOVIETICAS SOCIALISTAS 

La promoción turística en Rusia data de los últimos aí'ios. El régimen 

staliniano fue hostil al desarrollo de viajes dentru y fuera de la URSS. 

En· 1958 quedó establecida la Oficina Internacional de Turismo de 'la 

J~ventud 11Sputnik 11
, cuyo objeto es organizar viajes de grupos turísticos de -

jdvenes extranjeros en la URSS y de jóvenes soviético:; en el extranjero con 

el fin de fomentar contactos con la juventud de ambos sexos de los demás -

paises, fortalecer la amistad y la cooperaci6n entre las juventudes de las di

ferentes naciones y dar a conocer la realidad soviética y la construcción del 

comunismo en la URSS a los jóvenes visitantes difu~diendo una verdadera in -

formación acerca de la vida soviética, 

El 1 imite de edad de los estudiantes es de 30 ai'íos, salvo los jefes~ 

Sputnik es una or¡:¡aniz~ci6n económica independiente 1 no comercial, que no 

recibe suvenciones de ningún Estado ni organización social y cubre sus gastos 

con la venta de via¡~s. NC1 paga impuestos al gobierno. 

El precio para el turista extranjero en un viaje por la URSS, todo in

cluido (comidas, alojamiento, guia-intérprete, programas turísticos, etc.) es 

de 5 a 6 d61cres por dio. (Los de "lnturist" son de 6 a 15 d61ares y los de 

lujo de 35 dólares.) 

Mantiene contacto:; con 100 organizaciones y 35 paises de Europa, Af!l 

C.:Jr América y Asia. En los últimos 5 años 65.000 jóvenes dtl má; de 30 ·-
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paises han visitado la URSS en viajes de Sputnik y 45.000 j6venes soviéticos 

han viajado la exterior. Entre los primeros contáronse jóvenes socialistas y 

conservadores, liberales y cristianos, comunistas y capitalistas, obreros y ca~ 

pesinos, estudiantes e intelectuales. Desde que la Oficina quedó establecida 

no se ha registrado un solo caso de viaje denegado a la URSS. 

La corriente juvenil de visitantes creció de 1.500 en 1958 a 10.000 

en 1959 y a 25 .000 en 1963. 

El turismo internacional es esencial para 1 a promoción del entendimie_r] 

to y la confianza entre la juventud del mundo a base de los contactos pers<?_ 

nales que pennite establecer. Para favorecer esos contactos, el Ministerio de 

Transportes concede una reducción del 50% para los viajes de ferrocarril org~ 

nizados por Sputnik, la que posee sus propios fondos y recursos pera sus vio -

jes internos y extemos·y hoteles de vacaciones y turismo en Sochi, Yalta y 

otros lugares de Crimea y Annenia con capacidad para 1.000 personas simul

táneamente, uno en Moscú con 550 habitaciones y otro en l.eningrado con -

350, y construye un nuevo hotel en Kiev ~ un campo deportivo en Georgia, 

Además, organiza viajes de estudio, cursos de lengua rusa, intercambici de -

"trenes de la amistad"; viajes de grupos de trabajadores de industrio y agri -

cultura, artistas, deportistas, aficionados y estudiantes de teat 1·0, etc. / de 

15 a 35 persona~ (no individuales) con duración que vario entre 6 y 17 días. 

Más de 10.000 jóvenes hJristas visitan o•iualrnente fas emp1e~as de Moscú y 
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numerosas reuniones se realizan en la Casa de la Amistad de Moscú. 

En 1963 los extranjeros de toda edad que visitaron la URSS fueron 

932.671 pr.:>venientes de 133 paises. -417.046 de Occidente y 515.625 de -

paises socialistas- con polacos (132 mil) y finlandeses (93 mil) a la cabeza. 

En el mismo ai'ió, ~4.279 soviéticos viajaron al exterior (392.049 a los paises 

occidentales y 512.230 a los socialistas) para visitar 106 países. Prácticamen-

te el doble que en 1956, en que se reabrió el turismo con el extranjero. 

Las formai idades de ingreso y frontera han sido simplificadas. La visa 

de turista puede obtenerla cualquier persona gratuitamente en 5 o 7 días llena~ 

do un formulario con los datos de su pasaporte, pudiendo llevar cualquier suma 

de moneda extranjera que es cambiada al ingresar y devuelto el remanente al -

sal ir, Los vehTcul os de los turistas extranjeros son asegurados yratuitamente al 

ingresar al apis. Está prohiuido introducir obras impresas, peliculas fotografía-

das, manuescritos, planos, dibujos, etc. Dentro del pais está prohibido filmar 

-aparte de lugcres militares- empresas inJustriale~, obres hir:lrotécnicas, labora 

torios, institutos de investigc.;ción científica, etc. 

En ese mismo aiio de 1963, los turistas extranjeros vi$Ítoron 100 ciudo-

des soviéticas. "lntourist" -Sociedad Anónima de la IJRSS poro el Turismo Ex 

tranjero- dispuso para acomodarlos de 19.377 camas de hotel -4.476 en sus -

propios hoteles y 14.901 proporcionadas por los municipios- y 4.537 camas 

de campings. 
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El plan para los próximos años comprende la construcción de nuevos 

hoteles de turismo con capacidad para 40.000 camas y alto grado de confort 

(playas, piscinas, instalaciones deportivas, aero-solllfium, playas de estacio

namiento, embarcaderos, restaurantes, cafés, bar.;s, salas cinematográficas, 

servicios técnicos y de reparación, etc.) 

En 1962 El Consejo Central de Turismo fue incorporado al Consejo -

Central de la Unión de Sindicatos Soviéticos. El Consejo promueve el turis 

mo interior de tipo popular, en masa, con sus 13,5 mil secciones y un mi -

116n de miembros activos que popularizan el turismo y los viajes en sus res

pectivas áreas y organizan viajes de fin de semana para grupos grandes o -

pequeños del pueblo trabajador y sus familias y de estudiantes. Hay r.iás de 

300 clubes de turismo en las ciudades y distritos atemJit.ios por voluntarios y 

montados como palacio~ de cultura con instalaciones deportivas, con dinero 

aportado por los sindicatos. Se fomenta el poseo o pie cerno medio directo 

de adquisición de conocimientos. Los centros suministran información, exhi 

ben películas, ofrecen conferencias, dictan cursos, poseen bibliotecas, etc. 

En 1963 los sindicatos organizaron 320 cé·ntros turi"sticos, coll'plejos 

de confort<Jbles edificios con todos los servidos. 

Los campos turísticos de salud juegan también un importante papel en 

la organización del tiempo libre del trabajador. En 1963 habia 2.500 de -

estos campos en el pais, 
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los sindicatos compran viajes que luego distribuyen entre sus miembros. 

También afquilon vapores modernos para excursiones fluviales (50 vapores en -

1963 con más de 100.000 excursionistas.) 

Lo más popular en la URSS son los paseos y excursiones de fin de se-

mana y domingos: caminatas, en la lancho, a remo, en bicicleta, etc. Ta!!! 

bidn son preferidas los viajes marnimos. Se calcula que en 1963 no menos -
.. ~ .. , 

. de:~ millones ~e' persOl\as los hicieron. Asimismo los viajes en tren atraen 
.... -:·' . ~ . 

gran cantidad de husitas en viajes organizcdos por los sindicatos que alquilan 

trenes -verdade1·os hoteles rodantes- que viajan durante la noche y hacen e~ 

cala durante el día con itinerarios de hasta 20 dras. En 1963 fueron más de 

100 los trenes destinados o este fin. Muchos son los viajeros que alquilan -

autom6viles a precios reducidos para sus viajes y unos 3 millones lo hacen en 

sus propios autos y motocicletas, para los que se han habilitado hoteles y "1..º 

teles apropiados. 

El servicio de infonnad6n es intenso y múltiple: prensa, radio, tele-

· visi6n y cine popularizan el turismo. Los mejores fílms de aficionados son -

exhibidos en los cines y la televisión. Se dictan conferencias ilustradas en 

los palacios de cultura, clubes, empresasr etc. En 1963 mós d·:i 13 millones 

de personas participaron en viajes y excursiones organizados por los sincli co -

tos. 

En punto a transporte cabe señalar que en 1963 la URSS quedó canee 
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tada a través de 19 de 19 lineas Mrreas con 23 paises ele Europa y Asia. El 

servicio internacional de tren transportó 857 .800 pasajeros (ingresaron 426.476 

y salieron 431.324.) También lo Aeroflota Internacional incrementó y moder

nizó sus servicios comunicando el pai.s con nuevos aeropuertos extranjeros (35 

capitales al presente.) El transporte rr.aríl"imo anotó la pre:;ancia da 32 naves 

extranieras que visitaron 2?4 puertos soviéticos. 

La Constitución de la URSS reconoce el derecho de los ciudadanos al 

descanso y al ocio mediante lu ¡ornada de 7 horas, de 6 pare los trabajos ~ 

duos y de 4 para los particularmente arduos; los vacaciones pagadas para los 

trabajadores de oficina y fábrica; y el establecimiento ele una red de sana

torios, casas de reposo y clubes µara alcijamiento de los trab1Jjadores. 

las vacaciones pagadas se extienden de 12 a 4S dias anuales según la 

naturaleza del tr~bajo." Los menores de 18 años tienen un mes de vacaciones. 

En atenci6n a la salud del pueblo, el plan para la década corriente -

prevé la jornada de 6 horas o ia semana de 34 o 36 ho1as con 2 dfos libres y 

el incremento de las vacaciones pagadas que en la próxima década se piensa 

extender a 3 semanas y 1 u ego a un mes. 

los sindicatos son los encargados de la organiznción y admini~tración -

de sanatorios (4.000), hoteles, campos, centros, etc., absorbiendo los 4/3 de 

los gastos y cargando el trabajador sólo con 1/3. En los últimos :i años aire 

dedor de 13 millones gozaron de vacaciones gratuitas. Los s:ndicatos manejan 
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18.000 clubes con fondos que r~ciben del Fondo Estatal de Seguridad Social, 

de los cuales el 35% e$ destinado a actividades sociales y culturales. Pres

tan especial atenci6n a las vacaciones infantiles en 6500 campings para 4,5 

millones de escolares. 

El concepto básico es que el turismo popular es una de las formas de 

activa e interesante recreaci6n y educacion del hombre nuevo y un medio de 

establecer, extender y estrechar relacionss amistosas con todas las naciones 

del mundo. 

1964 marcó el comienzo de las Festivales de Arte Soviético que atra

jeron famosos artistas y grupos artisticos a Moscú, leningrado y Kiev y gran 

cantidad de afi cionodos del pois y del extranjero. 
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VENEZUELA 

Lamentablemente carecemos de informaci6n directa. No hemos podido -

obtener más noticias que las consignadas en la Ponencia presentada al 680, Con

sejo Nacional Ordin .. rio de la C. T .M. Según sus t.Srminos (p.7-8), en Vtnez~ 

la al turismo social es algo más que un proyecto sometido a estudio. Dependien

te del Ministerio do Trabajo exist~ un Instituto para capacitación y recreo de los 

trabajadores, a fin de que tfstos aprovechen convenientemente sus vacaciones y 

viajen por el pars con sus familiares, beneficl6ndose de toda clase de facilidades, 

a cuyo efecto cuenta con las inttalaciones del centro turTstico 'Caracas" situado o 

unos 70 kilómetros de dicha capital, sobre el Caribe. 

Fueron estableddos diversos tipos de servicios turísticos cl)n arreglo o la 

capacidad econ6mica de los trabajadores, siempre a precios accesibles, y un sis

tema de cr~dito con distintas fonnas de pago, según los niveles de esa capaci -

dad, y se planificaron los periodos de vacaciones con una amplia campaf'ia de P.!: 

bllcidad a fin de familiarizar a patrones y trabajadores con !as bases del turismo 

social y sus ventajas. 
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YUGOSLAVIA 

Yugoslavia no cuenta propiamente con una central para la promoción del 

turismo obrero. Todo trabajador goza de una apreciable deducci6n en las tarifas 

de transporte durante sus vacaciones, extensiva a su familia, pudiendo gozar de 

descanso en los campos de recreo, playas, bosques, etc. 

También son muchas las fábricas que poseen sus propios lugares destinados 

al recreo de sus trabajadores, lugares que PVeden ser osi'"ismo usados por los ob~ 

ros de otras fábricas con sus familiares. 

El descanso diario, semanal y anual de los empleados y obreros no es con_ 

slderado en este pars como un problema del trabajo, ~ino como parte de la acti'!,! 

dad social hacia la elevaci6n de la prosperidad general del pueblo trabajador, a 

lo cual concurren el gobierno central, las comunas, los sindicatos y diversas or!2_a 

nizaciones sociales e instituciones estableciendo centros de vacaciones y recreo. 

Las siguientes cifras comparativas da11 idea de su crecimiento: en 1956 había 350 

centros con 22.000 camas; en 1958 hubo 1.367 centros con 82.849 camas distri -

buTdos de la siguiente manera: Centros para descanso de empleados de oficina y 

obreros, 620 con 30.349 camas; Organizaciones de Hosterías y Montaña, 304 con 

10.123; Centros para descanso de j6venes y niños, 443 con 42.377 camas. 

Para facilitar el turismo interior, el Estado concede una reducción de ta':!_ 

fas fuera de estación del 30% en forma de subsidio a las empresas que atienden el 

servicio. 
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En lo referttnte a jdvenn y niflos, 134.292 niftos y 75.000 j6vene1 go-

zaron Mii vacaciones en 1958 en los centros de de1can10 para jdvenes y nlftos 

y en los centro:s de vc:cacion11 estivales, el 60% de ellos a precios reducidOI 

o totalmente gratis. 

Las VQCQ(,ione1 pagadas .. extienden •sde 12 a 30 dras, según la rn~ 

le del trabajo y la antigUedad. Hasta 5 allol de •rvicios, 12 dras laborables; 

hasta 15 anos, 18 dras; hasta 25 aftOI, 24 dras; ""' de 25 aftol, 30 dras. 

La Mmana de trabajo n de 48 hor• en lm empre• econdmicas y de 40 

horas de trabajo por ......,.ª en lm oficinas pJblicas. El repoeo hebdomarlo es 

de 32 horas con11cutiva1. 7 dras de fiostm del Ettado al aflr.> son t1Jmbi1n PG9.! 

dos. 

El tralHajador con derecho a vacacidn -no menos de 11 IMlf!!I de trabajo 

sin lnterrupcldn-, 1&11 famlliares, los jubilado• y sus familias: los inv~lidos de -

guerra, loa ftludiante1 y algunas otras categorras, tienen derecho a len slgultn • 

tes Nducclont1 de tarlfa1 en IOI medios de trans!lOf'te: 75% en ferrocarriles, b~ 

qut1 y autobuses; 50% en avi6n; 25% en coches-cama, a elección libre del tr~ 

bajador. Aproxlmadame!nte el 40% de la población yugoslava gozo de esas re -

ducclones. También gozan de reducci6n en las tarifas de alojamiento y cotnida 

que llega al 60% en las casas de reposo y 30% en los hoteles fuera de estación. 

Las 1.063 casas de reposo contaban con 72,726 camas en 1958 de las -

cuales 620 con 30.349 camas pertenecían a las organizaciones eco116micas )' ;.;-

ciales y 443 con 42.377 camas fueron destinados a la juventud y !u infancia. 
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La ley sobre seguridad social benf!ficia a los asegurados -personas liga-

das por contratos de trabajo y sus familiares con la reducción del 50% de las 

tarifas en las estaciones turrstic:as y no pagan nada los menores de 15 ai'los, los 

estudiantes que veranean en gNpos, los inv61idos de guerra, los ciegos y los 

participantes • excursiones organizadas por las .. cuelas y· universidades. 

La reducción de las tarifas ferroviarias para viajes de fin de semana es 

del «»% y si • trata de gNpGI de trabajadores o deportistas juveniles es del 

50%. SI es para grupos extranjeros, la reduccidn es del 30%, que se eleva -

al 50% para gNpos juvenlles o de estudiantes, ello sin perjuicio de una redu= 

ci6n del 33 1/3 sobre el cambio oficial si el billete es adquirido en el extran 

¡ero. 

R11umen de los datos proporcionados por las Embajadas y Consulados que 
allr menciono. 
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C A P 1 T U L O IX 

TURISMO POPLA.AR EN MEXICO 

La necesidad de cambiar de ambiente, el deseo de aventura así como 

la curiosidad por conocer formas culturales diferentes de la propia, entre otras 

causas motivan la creación de la instituci6n "turismo". 

En lo general el turismo se desarrolla por la conjugación de dos foct~ 

res: el tiempo libre y lo disposici6n de medios erx>n6micos suficientes poro des~ 

narlos en parte a viajar, 

"En los últimos decenios 58 ha prestado cada vez más atención a la -

p1Ícologia del trabajador y a la actitud que adopta hacia sü trabajo o seo al "p~ 

blema humano de la industria"; pero esta misma expresión es indicio de la actitud 

que le sirve de bate: hay un ser humano que emplea la mayor porte de su vida on 

traba¡ar y lo que había que estudiar es el "problema industrial en los seres huma

nos" y no "el problema humano de la industria". la mayor parte de las investig~ 

ciones sobre psicología industrial, agrega: "se interesan en saber cómo puede 

aumentarse la productividad del trabajo individual y c6mo podría trabcijar con m:_ 

nos fricción, La psicología ha prestado su servicie a la "ingenieria humana" que 
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intenta tratar al trabajador y al empleado como máquina que traboja mejor cuo~ 

do est6 bien lubricada. Mientras Taylor se interesó primordialmente por una or

ganizaci6n mejor del uso !'fenico de la fuerza físico del trabajador, la mayor -

porte de los psicólogos industriales se interesan sobre tod~ por la manipulaci6n 

de la psique del trabajador ••• ( ) Parece que se olvidan que el capital se fo!_ 

ma de trabajo, 'del hombre' que actúa sobre la naturaleza poro produr.ir; del 

ser que siente y piensa, que es una entidad e!' la que se unen valoret ma~eriale~ 

y espirituales y del cual Platdn decía: 'No debe tratarse el cuerpo sin el alma'. 

Se ha dicho, que la artesanía constituyó una de las cumbres en la ev2 

lucidn del trabaJo creador y al respecto C. Williams Mill expresa: "No hay ot~ 

Incentivo para trabajar que el ver terminado su producto y el proceso de su ere~ 

ci6n. Loa detalles del trabajo diario, son significativos, porque en la mente del 

traba¡ador no est6n separados del producto del trabajo. El trabajador goza de IL 

bertad para dirigir por si mismo su actividad productora. De esta suerte, el ar~ 

sano puede aprender de su trabajo y usar y desarrollar sus talentos y destrezas en 

la pn111cucldn del mismo. No hay nada que separe el trabajo del juego ni de la 

cultura. El medio de subsistencia del artesano determina e impregna todo su -

modo de vivir". 

( ) Erich Fromm ,·· Psicoanálisis de la Sociedad Contemporáneo. 
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Seignobos nos reíata la siguiente anécdota, que pinta la condici6n 

econ6mica y política a le que llegaron éstos: " •.. habiendo visto Rodolfo de 

Habsburgo, cerca de Basrlea, a un curtidor que hacía secar la ma~ei'Ía prima, le 

dijo riendo: ¿,Preferirras tener cien marcos de renta? Lo, ·~ngo, contestó er -

otro, e invitó al rey o su mesa, recibiéndolo en traje de ceremonia. ¿Cómo es, 

le preguntó el Príncipe, que siendo rico tengas un oficio tan repugncsnte? Ha

ciéndolo es como he llegado a constituir mi forhma, C'Onte5h;5 PI r11;·tirll)r
11

• 

Respecto de los reglomentc,s, Seignobos, nos ilustro: Estos reglamen

tos disponen que el ni~o que entra en un gremio debe empezar por ser aprendiz 

en una cosa de un maestro del oficio; éste le ensefta su profesión, lo alimento y 

le da alojamiento. 

En los siglos XVIII y XIX ya el trabajador se encontraba en uno situ~ 

ción off ictivo1 tenia que trabajar dieciséis horas diarias para poder vivir. 

Durante su permanencia en México, a fines de la época colonial Al~ 

jandro de Humboldt, ( ) visit6 algunos talleres de trabajo establecidos en Ou;_ 

rátaro y Texcoco y har.e d!l ellos una descripci6n que parece ol'roncada de la C3 

media de Dante: ''Hombres libres, indios y hombres de color, están confundido~ 

con galeotes que lo j1•sticio distribuye poro hacerlos trabajar a jornal. Unos y 

( ) Alejandro de Humboldt 
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otros están medio desnudos, cubierl'os con androios, flacos y desfigurados. Cada 

taller parece más bien una oscura cárcel; las puertas que son dobles, están CO"!_ 

pletamente cerrados y no se admite a los traba¡adores salir de la casa. Los casa

dos, s6lo los domingos pueden ver a ~u familia. Todos son ca$tigados irremisibl_: 

mente si cometen la menor falto contra el orden establecido en la manufactura. 

Los trabajadores se procura escogerlos entre las gentes más 111iserobles, pero que 

demuestran más aptitud para el trabajo. Se les adelanta unci pequeña cantidad 

de dinero que quienes la reciben gastan en embriagarse durante unos cuantos -

días, y constituidos así en deudores del amo, se les encierro en el taller p11ra h~ 

cerios trabajar a fin de que paguen 1 a deuda que se hizo contrajeran, No se les 

pago más que real y medio (dieciocho cantavos), pero no en dinero, sino en co

mido, aguardiente y algo de vestir, a precios en que el fabricante tiene una g~ 

nancia exorbitante; por laboriosos que sean, siempre están empeí'lados al patrón 

y se ejerce sobre ellos los mismos derechos que sobre un esclavo comprado". 

A tlnes del siglo XIX, prevalecía lu misrna situación, Durante el -

gobierno del general Díaz, se dieron casos, escritos con sangre en lo historia 

de los movimientos obreros do México. En Cananea, Sonora, los trabajadores 

de una empresa minero, formaron una agrupación para defenderse. A sus de -

mandas de un salario justo y una jornada humana, recibieron una total ne 

gatlva y fueron a la huelga, la cual fue reprimida, con un soldo de 
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diecisiete mut1rl'os. Esto ocurria en el mes de junio de 190fi. ( ) 

Un a11o más tarde, los obreros de las fábricas de hilados y tejidos de 

Rro Blanco, Veracruz, fueron a lo huelga por las c:ondiciones opresivas que les 

imponron los empresarios. Después de algunos actas de violencia inspirados por 

el deseo de justicia, los trabajadores tornaron el comino de Orizoba y fueron 

acribillados a tiros. 

La 1 ibertad, la igualdad y la fraternidad, principios que enarboió io 

Revolución Francesa, tuvieron repercus!6n en toda la vida social. Teóri.comen

te, todos los hombres eran libres e iguales. En consecuencia, podían seguir su 

propia vida y celebrar contratos por su propi~ cuenta. Pero referidos al aspec

to laboral, dieron por resultado que los empresarios tuviesen mayore$ ventajas 

sobre los trabajadores. Perdieron éstos de hecho la libertad y la igualdad. El 

patr6n dispone de medios para vivir, no asr el trabajador, que tiene que subsis

tir de su salario. 

El contrato de trabajo cel .. brado en1're el patrón y el obrera o emple~ 

do, distaba mucho de poder ser establecido sobre bases de igualdad y aún da li

bertad y fraternidad, pues el trabajador na estaba tutelado por ley. De este~ 

do el patrón podía abusar de esa ventaja paro establecer condiciones lesivas -

( ) Luis Araizo. - Historio del Movimiento Cbrero Mexicano 
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para el subordinado: trabajo por 16 horas, poco sQlario, malas condiciones del 

trabajo, e inclusive mal trato. 

La Revoluci6n Mexicano, que tuvo metas poi rticas, sociales y econ~ 

micas, cost6 a lo patria largos ai'los de lucha, pérdido de vidas y heroicos sacr~ 

ficios. Pero los esfuerzos de los forjadores del movimiento y del pueblo mexic~ 

no, lograron convertir los ideales reivindicatorios en normas fundamentales que 

quedaron consagradas en la Constitución de 1917. 

Esto no significa en modo alguno que lo preocupaci6n de los gobier

nos hacia las clases económicarnante débiles, date de la misma época. Afortu

nadamente, las soluciones a las cuestiones de la justicia social empezaron a ser 

bosquejadas desde la úitima d6cada del siglo XIX y aún antes; -recordemos que 

la EncTclica "Rerum Novarum" ( ) sePlolaba los lineamientos básicos de una~ 

ll'tica social cristiana, que pugnaba por el t.rato humano, justo y equitativo paro 

el trabajador. Esto se ha venido traduciendo a través del tiempo en formas de -

convivencia humana más de acuerdo con el destino del hombre y sus fines ulte -

riores. 

Cuando observamos la actual situación de la clase trabajadora, nos 

sentimos inclinados a considerar que aún quedo mucho camino por recorrer en -

( ) le6n XIII.- Rerum Novarum.- Enciclica 
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materia de justicia social; pero si la comparamos con los condiciones de miseria 

y opresión en que se encontraba el obrero a fines del siglo pasador comprende

remos lo que se ha ganado en lo que va del presente siglo. 

¿Cuál ha sido la·poln-ica revolucionaria para consolidar los conqu~ 

tas de tiempo libre y remuneraciones económicos? 

Lo creación y desarrollo del turismo de ios clases económicamente -

débiles,, con el establecimiento de periodos vacacionales pagados, con la el_: 

voci6n del nivel de salarios y otros prestaciones y desde luego, con la orient~ 

ci6n educativa del obrero y el empleado para el aprovechamiento de sus voca

ciones. Hoy en dio, si no se ha llegado o lograr que el trabajador se encuen

tre en los condiciones óptimos paro poder disfrutar de los beneficios del turis

mo, cuenta con mayores elementos cado dio, al mismo tiempo que las aurorid.:::_ 

des llevan a cebo actividades encaminados a que los personas de escasos recu! 

sos puedan realizar viajes de reposo, distracción y recuperación. Más adel~ 

te ampliaré los conceptos aquí expresados, yo que considero conveniente des

tocar previamente el proceso de mejoramiento de los clases trabajadoras en -

nuestro país o través del movimiento reivindir.otorio de la Revolución Mexicana. 

La vida industrial ma:lerr,a suele traer .;onsigo ei interés por vivir ~_i 

tuacir.mes fuera de la vida común y aun correr, en cierto medido, riesgos per

sonales, pero el turista siempre tiene la idea subyacente de sentirse protegido. 
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Er. contraste con cierto grado de seguridad fundam~ntal, y que precisa ser armo

nizado con él, está el anhelo que nos lleva o buscar un poco de aventuro en la 

vida. -La negación total de una cosa u otro puede traer consigo situaciones -

inestables de la personalidad. Lo empresa individual de la viejo escuela ofrecra, 

sin duda, una forma de satisfacción del anhelo de aventura; como ya hemos visto. 

La empresa moderna en gran escala tiene c¡uizá el mismo elemento, pero en ma

nero y grado diferentes, en las cuales el factor de la independencia personal se 

encuentra muy 1 imitado; pero veamos, un observador del escenario industrial, -

nos presenta las desventajas de la división del trabajo material con las siguien -

tes palabras: El trabajo se hace más rutinario e irreflexivo a medida que los pr~ 

yectistas y los directores cienti'Ticos despojan ol trabajador de su derecho a pen

sar y moverse 1 ibremente. Se está negando 1 a v ido; se estcí oca bando con 1 o ca

pacidad creadora, con la curiosidad y la independencia de ideas y el resultado, 

el resultado inevitable, es la huida o la lucha par parte del trabajador, la apa

tía o lo destructividad, lo regresión psíquica. 

Ante esto situación algunas personas hallan uno vía de escape a su 

anhelo de 1 ibertad, en el juego; otros arriesgan la vidu escalando peligrosas mo!'!. 

tafias o cruzando el océano en diminutos embarcaciones; otras más encuentren su 

satisfacción en la caza o en la pesca, en los deportes, en lo 1 iteratura "escapista". 
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Ahora bien, "las industrias dedicados al esparcimiento, deben propo_!: 

cionar una emoción por la vra de la sustitución, sin uno actividad o riesgo per~ 

nales." 

Aún cuando las motivociones del turismo sean por extremo variadas, 

ya que el turista busca uno extensa gama de emociones y distracciones, algunas 

de las cuales pueden ser arriesgadas, en principio se viaja siempre, dentro de -

cierto margen de seguridad para 1 a persona del turista y s1i~ [>f!rtP.rii>r>dm, bl!sca 

una nueva situación en la que siente reinar libertad como la que experimenta -

aquel que sube o un columpio y se mece recibiendo la sensación de burlar la ley 

de la gravedad, pero con la seguridad que le da la resistencia de los cuerdas que 

lo sostienen. 

Ciñéndome al tema do este trabajo, me c:onc:retaré o las disposiciones 

constitucionales y leyes que de ellas emanan, que en forma directa o rnediata -

representan un beneficio económico paro el trabajador o bien regulan su trabajo, 

descansos o vacaciones. También haré referencia a las normas encaminadas a -

impulsar el turismo social , 

En el articulo 123 de lo Constitución Política de los Estados Unidos -

Mexicanos, se encuentra limitada lo jornada de trabajo, a ocho horas paro la 

!ornada diurno y siete para la nocturna; se establece el descanso semanal mini -

mo; se se"alon los criterios encaminados o cuantificar el salario mlnimo: debe1á 

:""' 
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ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del trabajador en el orden 

material social y cultural; se establece el derecho del trabajador a participar en 

las utilidades de la empresa en que preste sus servicios; la creación de centros -

recreativos, etc. 

En el apartado B, fracción XXI del propio arffculo, se establecen las 

bases paro las relaciones 1 aborales entre los Poderes de fa Unión, los gobiernos 

del Distrito y Territorios Federales y sus trabajadores. La fracción XI de dicho 

apartado, se refiere a la seguridad social, }' en su inciso e) dice lo siguiente: 

"se establ ecer6n centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas 

económicas para beneficio de los trabajadores y sus fomil iares". La construcción 

de centros vacacionales para trabajadores representa un importante avance para 

el desarrollo del turismo social. 

En el artículo 76 de la nueva Ley Federal del Trabajo, se establecen 

los períodos vacacionales de los trabajadores en 1 os siguientes términos: "Los -

trabajadores que tengan más de un afio de servicios disfrutarán de un período -

anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días 

laborables, y que aumentarán en dos días laborables hasta llegar o doce, por -

cada ano subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de va-

caciones se aumentará en dos dios por coda cinco de servicios". 

Los períodos vacacionales deben ser continuos, paro dar posibilidad 
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al trabajador de disfrutarlos con amplitud. En el articulo 78 de la propia ley, 

así se establece: "Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis -

días de vacaciones por lo menos." Queda abolida la práctica de compensar 

al trabajador económicamente por no hacer uso de sus vacacior.es; así le. dice 

claramente el articulo 79, en su primer pórrafo: "Las vacaciones no podrán -

compensarse con una remuneración. " 

En el articulo BO de lo Ley que vengo comentando, se establece una 

prestación económica más, que aumento los recursos del trabajador para los pe-

riodos de vacaciones. "Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor 

del veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el p:_ 

riodo de vacaciones." 

Consideradas globalmente las anteriores disposiciones, se advierte el 

interés del Estado Mex'icano en dar al trabajador: 

* Vacaciones pagarlas anuales -seis dios por lo menos, según su -
antigüedad; 

* Una bonificación de un veinticinco por ciento como prima sobre 
el importe de las vacaciones; 

* El forzoso disfrute de tales vacaciones, no compensables en efec·· 
tivo. 

Considérase al turismo social 1 como el acceso ni turismo de amplios 

sectQres de lo población con escasos medios económicos. No es un turismo de 
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clase, ya que dentro de esto actividad no pueden considerarse categorras, sino 

más bien se trato de hacer llegar sus indudables beneficios a los trabajadores y 

personas de reducidos ingresos. 

Las prestaciones que a trabajadores y empleados se conceden, a las 

cuales ya me he referido, pueden canal izarse hacia ese objetivo¡ pero clorame~ 

te se advierte que los medios de que dispone el trabajador son con frecuenciu -

insuficientes y por ello, 1 o acción del Estado para fomentar el turismo social o 

popular, debe orientarse a suplir los deficiencias econ6micas del trabajador, 

* Favoreciendo la creacicSn de organismos especializados que planifi
quen excuniones económicas; 

* Fomentando la reducci6n en las cuotas de pasajes en los empresas 
de transportación; 

* Fomentando igualmente, la reducción de cuotas en materia de hos 
pedaje y alimentación; -

* Coadyuvando a la creación de centros vocacionales. 

El turismo social tiene objetivos claramente definidos y diferentes del 

turltmo en general: 

a) Se apoya en el disfrute de vocaciones pagadas, que tienen por -

ob¡eto el descanso, la preservacl6n de la salud, el disfrute de placeres hones -

tOI, la recup1rocl6n de energras; 

b) No te reollzo con fines lucrativos, sino de servicio !acial. 
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Ya que he dicho anteriormente que todo trabajador necesita con fines recupera

tivos, los descansos periódicos que le fija la Ley Laboral. 

En cuanto a la funci6n educativa del turismo, cabe hacer notar que 

todo contacto con una realidad sociocul tura! diferente de la propio, es en si, 

educativa, pero que en el turismo, además, se adq1Jieren conocimientos geogr~ 

ficos, históricos, artísticos y cultvrales, etc. El turismo social debe, conside

ramos, tener un aspecto educacional más definido qtJf'I debP. t"l11M~e en et1P.nto 

al planificar las excursiones, y aún desarrollarse un programa de tal rndoie du

rante los viajes. 

Si atendemos las posibilidades ecbnómicas de los sectores mayorita

rios de todos los parses, se advierte de inmediato que existen en ellos grupos 

sociales de distintos niveles y con recursos económicos medios y menores; unos 

y otros no tienen medios S\Jficientes poro disfrutar del turismo o escala normal .. 

sino que requieren de ayuda e impulso. Por ello, no debemos estimar que s61o 

los obreros o empicados se consideran como sujetos del turismo social, sino ta~ 

bien los estudiantes, los maestros, los artistas, los profesionales de tipo medio, 

lo• periodistas, etc. 

De ahi que resulte necesario diversificar la acción planificadora del 

turismo social en distintas direcciones: no puede ofrecerse el mismo tipo de ex

cursiones al trabajador y al empleado, que al estudiante, al profesional o al 
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artista. La única característica general seria en fado caso el costo reducido y, 

desde luego, el sentido no lucrativo del turismo social. 

Creo necesario en este punto, ampliar un poco los fines sel'lalados al 

turismo social en páginas anteriores: 

a) La salud. El valor de recuperación de: turismo, no solamente co~ 

siste en el cambio de ambiente y el descanso, sino también en la terapia curati

va de algunos balnearios y estaciones el imúticas. Pcr ello deben figurar en pi~ 

nes de excursiones en el turismo social y en el turismo en general. 

b) La recuperaci6n del equilibrio psicofisico del trabajador. Las re 

lociones del hombre con su medio de trabajo producen desgaste físico y mental, 

que no se resuelve m~diante los estímulos habituales, tales como aumentos, as

censos, nuevas tareas, etc,, sino que se requiere un cambio transitorio y peri~ 

dico de ambiente, que puede encontrar su solución en el turismo, y o prop6sito 

recordamos las palabras del maestro Mario Aguilera Dorantes, respecto del t1J -

rismo: "Es una de las mejores terapéuticas, que la sociedad debiera utilizar co 

mo remanso espiritual en el mundo convulsionado y trágico de nuestros días!' 

e) La educaci6n. El nivel cultural e intelectual de los trabajado -

res -de manera especial-, ha aumentado por su preparación y las inquietu -

des que se despiertan en él, a través de los medios de difusión, Los viajes a~ 

piclan nuevos contactos sociales que motivan una ampliación del sentido de la 
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convivencia humana, amplían los horizontes del conocimiento histórico, geogr~ 

fico, económico, estático, etc., don una mayor comprensión de las institucio -

nes sociales y fomentan igualmente el espíritu patrio. Todos estos aspectos, co~ 

siderados en una cuidadosa programaci6n del twi;,mo, amplian considerablemente 

su poder educativo. 

Por otra parte, la reducci6n de las jornadas de trabajo, aumenta cua!! 

titativamente los tiempos 1 ibres del trabajador. Lógicamente debe pensarse en -

el aprovechamiento de esos lapsos, equilibrando el esparcimiento sano y re cu pi:_ 

rador, con la formación de la personalidad y lo educación cívica, social y cul

tural. SI hago referencia a este aspecto es porque deben relacionarse estrecha

mente el turismo vocacional -de un periodo más largo·-, con los descansos se

manales, estructurándose un programa que armonice ambas actividades de tai m~ 

nero que se complementen. 

d) Lo convivencia humana. Este último aspecto ocupo un lugar pri~ 

cipalislmo, por. sus consecuencias. Al entablarse relaciones con grupos sociales 

distintos del propio, se plantean las bases de una convivencia más universa! na

cida de la comprensión. A través de estas relaciones se eliminan prejuicios y ·· 

se derrumban barreros sociales. El turismo social auspicia pues, uno confratern~ 

dad nacional y universal. 

Teóricamente se considera que el turismo social reviste tres formas -
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prlncipales: familiar, juvenil y colectiva. 

Las excursiones de trabajadores y empleados suelen organizarse sobre 

una base familiar. Para ello se requiere que coincidan los períodos vacaciona

les del jefe de la familia, y de su esposa con las vacaciones escolares de los h.!_ 

jos y que el padre, o el padre y la madre, si ambos trabajan, cuenten con los -

medios suficientes para costear los viajes y gastos de toda la familia. En nues

tra legislaci6n laboral, como yo hemos visto, existen, desde lvego ciertas pre! 

taciones destinadas al goce de vacaciones: el pago de los dras que se descanse 

y una prima sobre su importe global; algunas empresas de transportaci6n conce

den una reducción en el precio de los boletos de los hijos menores que viajan.

con sus padres y tambi~n existen ciertas tarifas económicas en algunos centros 

de hospedaje. En el Centro Vacacional de Oaxtepec, Morelos, se cobra.una 

cuota especial a los trabajadores afil iodos al Seguro Social • 

Todas esas medidas tienen que ser objeto de una cuidadosa planeación 

y estudios econdmi cos para que se favorezca el turismo fam i 1 iar de una manera -

efectiva. Los beneficios que la propia familia recibe de ello son evidentes: se 

fortalecen los lazos entre sus miembros; se favorece una relación más intima en -

tre padres e hijos y la solldaridad entre hermanos y se establece una serie de in

ttrele1 culturales y sociales fundamentales que enriquecen vivencialmente a to -

cto. 1111 miembros. 
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En cuanto al turismo juvenil, tiene b.lsicas difere!'lcias con otras for

mas del turismo social, tanto en su organización como en la planeaci6n de ex

cursiones y en los fines que se propone real izar. Los jóvenes, por reglo general 

no disponen de medios suficientes para dedicarse a actividades turísticas del ti

po tradicional; ost6n sujetos a lo limitación económico de lo ayuda paterno, si 

son estudiantes o a un solario más bien reducido. Cuentan con períodos de va

caciones, los escolares; y los trabajadores, de ocue1do .::0;1 lo 0;1ts~ rassl'lild.::>. 

El turismo ¡uvenil, tiene por otro parte que toma1 en cuenta como principios -

fundamentales, el desarrollo físico y el mejoramiento espiritual. 

Esto último implica, la orientación para aprovechar los tiempos libres 

en deportes, excursiones, ejercicios físicos y enriquecimiento cultural. A ¡xirtir 

de la adolescencia, !Os jóvenes prefieren agruparse por afinidades, ya sea de~ 

tudios, de ideales o de gustos similores por determinado tipo de ejercicios físi

cos; de ahr la importancia de organizar sistemas de albergues para la juvenh.1d 

y la planeaci6n de excursiones o viajes, teniendo o la vista el principio de que, 

el turismo juvenil debe ser esencialmente activo, calculado para connlizor en~~ 

gros hacia la formación del carácter y, a lo vez, con un programa marginal de 

carócter cultural, no con niveles escolares, sino objetivos. 
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La forma colectiva del turismo, es prácticamente la base del turismo 

social, No es turismo colectivo el agrupamiento de veraneantes, que sin siste-

ma ni organización, satura los centros turísticos, sino la organización de grupos 

que llevan a cabo una excursión planificada y entre los que se establece un ne-

xo más estrecho. 

Tal forma colectiva, requiere de una institución u organismo que pi~ 

nee los tipos de viajes durante los periodos vacacionales, obtenga descuentos en 

las tarifas y procure multipl icor los efectos socioculturales del turismo mediante 

actividades de tipo educativo-social. 

Para obtener mejores resultados de este tipo de turismo, es necesqrio 

que se establezcan centros vacacionales con precios moderados, y sitios de re-

creaci6n en los cuales puedan organizarse excursiones de fines de semana, Ta-

les sitios deben tener facilidades de acceso, servicio de estacionamiento y u~ 

dades de hospedaje. En algunos parses ha tenido éxito el sistema 1 lamado --

"Campfng", o sea lugares con facilidades poro acampar, con servicios elemen 

tales de agua, etc. 

El turismo social, como ya lo he venido sei'lalando tiene dos metas 

flnale1 b6aicas: procurar el acceso al turismo de sectores cada vez más amplios 

de la poblactcSn y las posibil ldades económicas y de tiempo para que se C1Jm -

plan len ftnalidadt1 de descanso, recuperación y enriquecimiento cultural. 

Constitucidn Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos 
(Editorial Porrua 1973) 
Nueva ley Federal de Trabajo. 
IV. Congreso Internacional de Turismo Social (1963) 
Ponencia del Consejo Central para el Turismo (URSS 196?) 
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CONCLUSIONES 

El objeto final de esta tesis es recomendar las medidas necesarias pa· 

rala organización y fomento del turismo popular y obrero en Méxie<'. 

Consideramos conveniente sentar previamente tres principios fundamen 

tales que deben ~;:¡~&)1':-consideración de las diversas medidas cuya ac!opci6~ 
ser6 aconsejada. Esos ?rincipios son los siguientes: 

Primero, el del indispensable equilibrio entre los aspectos individual 

y social que en toda instancia será necesario guardar con relación a cualquier 

disposición concreta que se resuelva promover; 

Segundo, el de asegurar la mejor coordinación de las iniciativas que 

se pretenda llevar a la práctica; 

Tercero, .el del esmero que habrá de ponerse al examinar los posibili

dades de adaptación ~e una P.><periencio extranjera al medio mexicano. 

Los aspectos individual y social de las promociones en el camPo del 

turlilllO popular deben ser armónicamente atendidos. Si bien es cierto que el h:_ 

cho o fenómeno del turismo popular trasciende la esfera de lo individual para 

manifestarse en el plano social, no es menos cierto qlH~ se trata de un hecho hi: 

mano cuya ror.1., por esa misina y esencial razón, está en el homtm:. No será 

prolijo insistir, una vez más, en que lo social se refiere estrictamente a los con 

juntos humanos 01'9oniz.ados de personas, familias, pueblos o naciones y que -
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solamente en sentido figurado puede ser extendid<? a otros reinos de la natural_: 

za. Como fenómeno social, el turismo popular es fenómeno del hombre. Au~ 

que esto parezca perogrullada, no lo es. En esto época en que lo social iza -

ci6n se muestra característica de la presente etapa de la evolución de lo hun!_o 

nidad no dejaremos de recordar aquí a Teilhord de Chardin - grande es el pe_!!. 

gro de "dashumonizoci6n" que trae aparejado. El acento que la etapa de la -

social izoci6n pone sobre lo social - acento que el 1 iberalismo puso ayer sobre 

el individuo-, amenazo con el olvido o la subestimación del hombre como unJ. 

dad único e instrasferible de la humanidad. El s6lo modo de evitar su deshu -

manizoción es conservando la necesaria armonio, el indispensable equilibrio 

entre las dos dimensiones o coros de lo humano. Tari peligrosa o la conserva

ción de ese equilibrio es lo actual como lo tendencia sociolizoníe como ont:i_ 

l'lo lo fue ante el individualismo. Aquélla y ésta atienden a un aspedo o ca

ra de lo humanidad. En esto radica su legitimidad. Al exagerar eso cara en 

mengua de la otro, incurren en delito de leso humanidad, en deshumanización, 

En esto radica su ilegitimidad. El hombre no es individuo o guiso de ·1aco, -

decía con razón Unamuno. Tampoco es parricula de maso, como lo entienden 

muchos colectivistas. Es síntesis individual y social. En esto radico su huma·· 

nidad. 

La súbito expansión que lo socialización provoca en el turismo po

pular, determino otro peligro que debiera evitarse el peligro del crecimiento 
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desorganizado. Algo muy semejante ocurrió al aparecer los modernos medios 

de locomoci6n en el co.mpo de los transportes. El aéreo y el de carretera li

braron competencia al buque y al tren. Hubo momento en que la lucho deg:_ 

ner6 en guerra sin cuartel,. con desmedro de sus respectivas economías y efi -

ciencia de sus servicios y grave daño de la economía y el bienestar generalt1s 

de la comunidad. Se impuso cc•ordinarlos en beneficio de cada uno y de to

dos. La ciudad de Londres ofreció ejemplo aleccionador. De análoga man:_ 

ra deberá operarse en el ámbito turlztico. Cada forma nueva trato de enco~ 

trar sus propias fuentes de incremento con descLido de las restantes. la "pu~ 

ta en orden" ha dti significar reciprocas apoyos dentro de un todo solidario, -

como lo señalaba Hculot. Según las circunstancias y posibilidades se prefer~ 

rán una u otra formci de promoción o bien varios simultáneamente, .;uidando 

de observar un orden' general sin perjuicio del conveniente orden local. 

El tercer principio responde a exigencias naturales de adaptaci6n 

al medio. Ya pas6 el tiempo en que nuestras jóvenes naciones practicaban la 

inconsulta poi itica de incorporar instituciones y experiencias extrañas, sin -

previo examen de las ventajas e inconvenientes que habrían de derivarse. -

Así pasó hasta en las esferas consHtucionol y legislativa. Correspondlo o In 

propensión imitatoria de la infancia. Cada nueva forma que ~n el mundo ha 

surgido a impulso de las necesidades creadas por el repentino crecimiento del 

turismo popular, deberá ser objeto de esmerado estudio en función de 1 
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coyuntura mexicana. Solamente de esto manera podrá ser útil a los fines que 

se persiguen, 

Sentados los principios rectores, formularemos otras conclusiones al 

respecto. 

A} Una encue~to de carácter nacional orientada hacia la averigu:i

ción de las posibilldades actuales de establecimiento del régimen general de 

vocaciones pagodas, es aconsejable como medida previa. Dicha encuesta de

berá abarcar los diversos sectores del trabajo y la producción, el comercio, 

los altos centros de estudio, los órganos de opinión pública, las orgonizacio -

nes profesionales, los partidos polil'ícos, etc., de n:iodo que sean conocidas las 

necesidades e inquietudes de las clases trabajadoras y lus posibilidades de im

plantación de di cho régimen. 

B) Los resultados de la encuesta sugerida precedentemente deberán 

ser examinados por un comité especial constituido por las fuerzas de trabajo, 

los empresarios, las universidades y poi itécnicos, los instrumentos de difl.6ión, 

las cooperativas, etc., al modo del comité noruego de 1946, con objeto de -

que aconseje la sanción del régimen de jornada de trabajo, semana laboral y 

vacaciones anuales retribuidas, con peculio complementario que las haga -

efe ctlvamente posibles. 

C) Elaborado que sea el proyecto del comité, de lo campaña de -

apoyo, que deberá cumplirse una intensa campaña de publ icidod y propaganda 
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con el fin de llevar al ánimo de los poderes públicos y de los diferentes sectores 

de la sociedad de las beneficios de toda naturaleza que se derivarían de la adof 

ción del régimen propuesto, tanto de orden físico y cultural de la población ce

rno de orden palnico y ecorí6mico del pais. 

D) La expami6n del turismo popular, sancionado que fuere el régi -

rnen del tiempo 1 ibre, necesitará eÍ 6rgono adecuado de fomento financiero. v9.. 

rios son los formas que ese órgano podrla asumir: bonco, caja: fondo nacional, 

etc. Nos inclinamos en favor de la primera por las siguientes rozones: a\ oor 

cuanto un banco puede llenar al mismo tiempo las tareas de promoción del aho

rra y de concesi6n de crédito; b) porque lo lorea de fomentar financieramente 

el turismo popular no se reduce o estimular el ahorro del turista potencicil, ni -

al otorgamiento del crédito que facilite su viaje y su v:icación, sino que com -

prende la habil itaci6n de los rnedios indirectos que concu1 ren al desarrollo del 

fenómeno (transportes, alojamiento, servicios, etc.); porque la experiencia ha 

demostrado que el crédito es el instrumento financiero primordial del desenvol

vimiento eoon6mico y que sus frutos son más rápidos y jugosos cuando se cuenta 

con un organismo b(Jncario especializado; ci' oorque la institución bancaria es 

susceptible de reunir fondos provenientes no solamente :!el turis:a polenciol, -

en forma de ahorros y descuentos sobre sus remuneraciones y utilidades, sino -

también de la hotelerio tradicional y de In moderno -incluida lo complement~ 

ria-, las compuñías de transportes, las agencius de viajes, los sindicntos, 1 º·' 
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organizaciones patronales, los empleadores, las .cooperativos y los institu::iones 

benáficas y culturales, lo industrio y el comercio vinculados con el turismo¡ 

e) porque ninguna orgonizaci6n de crédito estaría en mejores condiciones, por 

la amplitud de sus recursos y sus informaciones especializadas, para financiar lo 

adquisici6n de terrenos, la edificación e instalación de nuevos alojamientos y 

de equiparlos, y de propulsor lo industria, el comercio, el transporte, las age~ 

cías de viajes y demás actividades relacionadas con el turismo popular, media~. 

te lo concesión de préstamos particularmente favorables en cuanto a lo tasa de 

interés, los garantías y el reembolso. 

La administración podría ser confiado a 1-os propios beneficiarios 

agrupados en organismos interesados en el desenvolvimiento del turismo popular, 

a semejanza del proyectado Fondo Nacional de Vacaciones de Francia, y sus 

fondos ser destinados a ayudar directamente al goce efectivo de las vacaciones 

en los centros turísticos de los sectores con menores recursos (obreros y ernple2 

dos públicos y privados, docentes, pensionados, artistas, trabajadores indepe~ 

dientes, j6venes, estudiantes, periodistas, familias modestos, etc.) y a coop_: 

rar en la instalación , modernización, ampliación y mul tipl i caci6n de 1 os es~ 

blecimientos de alojamiento, los transportes, los agencias de viajes, los restc::i 

rantes, la industria y el comercio conectados con el turismo popular. 

E) Campaí'las Permanentes¡ una movilizaci6n general y permanente 

de los organos de educación, opinión e información públ ices y organizaciones 
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profesionales (establecimientos de enseñanza, prensa, rodio, televisión, cin! 

matografra, empresas publicitarias, sindicatos, organizaciones industriales y 

comerciales, centros culturales, etc.) debiern sustentorse en favor de !a prá_: 

tica del turismo popular, "estacando las ventajas de naturaleza individual y 

familiar, camaradería y solidaridad social, de promoción de la economia y de 

la cultura del país. Tales campañas debieran ser financiadas por el Banco de 

Turismo y las organizaciones e instituciones interesadas en su desarrollo. 

F) Agencias mexicanas; los servicios de promoci6n del turismo pop~ 

lar dentro y fuera de la República, de informaci6n planificada y de orientaci6n 

y programaci6n de viajes, excursiones y vacaciones de fines de semana y des -

canso anual, debieran estar centralizados y dirigidos por una agencia nacional 

mexicana de turismo popular, dependiente de la autoridad pública, el banco -

de turismo y las organizaci(lnes vinculadas con el turismo. Dicha agencia au

tofinanciaria sus actividades con los ingresos de sus propios servicios. la age~ 

cia debiera publicar un anuario turístico mexicano y un boletín periódico bi

mensual o trimestral de fomento y estudio. 

G) Ninguna poi iti ca promotora del turismo popular podrá ser rea~ 

.z.ada sin el otorgamiento de facilidades en las tarifas de transporte y hospedi:_ 

je. Tarea de la Agencia Mexicana de Turismo Popular serl'alo gestión ante -

los empresas de los diversos medios ::le transporte (ferroviario, de carreteru, 

marfHmo, aéreo) de apreciables reducciones en las tarifas, convenieniemente 
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compensadas por la mayor afluencia de pasaje, más completo aprovechamiento 

de la capacidad de transporte, organización de viajes especiales, uso de hor:!. 

rios apropiados, etc. Análoga tarea habría de cumplir ante los establecimien-

tos de la hotelerra medio y pequeña, cuya compensación resultarfo del mayor 

volumen de lo clientela del turismo popular que podrían ganar fuero de las te~ 

paradas del turismo trodi cional. En el pi ano internacional, 1 o adopción - a 

titulo experimental durante un período de dos o tres años·· de reducciones en 

los precios de la gasol ino poro IQS turistas que arriben en sus au!·omotores, de 

determinados artículos regionales y de cambio en relación con !as monedas de 

cotizaci6n inferior al peso mt=xi cano con lo fijaci6!1 de cantidades máximos, 

posiblemente constituyeran fuertes estímulos al turismo extranjero hacia el in-

terior del paTs. 

H) lmp1Jesto o lo hoteleria de divisas; la sanción legislativa de un 

módico impuesto - 1 o 2% sobre los cuentas percibidas por la hotelerlo tro~ 

cional, también denominada de divisos en algunos paises, por alo¡omiento, -

comida y extras, arrojaria importantes sumas que irían o engrosar los .fondos -

del Banco de Turismo Popular poro beneficio de sus promociones. Un porce~ 

taje de tan pt:queño magnitud no incidiría negativamente sobre el ánimo del 

turista tradicional, sobre todo en rozón de la predisposición sicológica que 

despertarro el fin o que serio destinado. Argentina y Costa Rico hon estab~ 

cido este impuesto; en el primer caso rinde importantes ingresos que han per~ 
!J~;\.\\)fA~ 

mitido realizar obras turísticas de reo! entidad. 
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1) La credencial es usada en muchas organizaciones turísticas para 

fines por lo generol específicos y 1 imitados a una determinada forma de turismo 

popular. Tal es el coso de los adherentes a las organizaciones afiliadas a la -

lnternational Youth Hostels Federation (Federación Internacional de Albergues 

de Juventud) y de la "Carta de Vacances Joyeuses" de Bélgica. La Alianza -

Internacional de Turismo aconsejó la unificación de credenciales en el orden 

automovilístico. la Alianza emite un carnet internacional de "camping", ci: 

ya creaci9n fue aconsejada por el Consejo de Europa en febrero de 1963. La 

adopción de una credencial de turismo popular en el ~rden nocional poro to -

dos los efectos turrsticos, brindoria múltiples beneficios al titular (en moterio 

de programaciones, reservaciones, transporte, alojamiento, servicios cultura

les y de vehículos, etc.) y permitiría llevar registros y estadisticcs que facili 

taren el conocimienfo preciso del incremento y de lo dirección de las corrie~ 

tes turr.~ti cos. Por un precio m6di co, sería expedido por 1 a Agencia Me xi co

na de Turismo Pop1Jlor, y el importe podría ser aplicado a lo financiación de 

algún servicio de información (anuario, guias, boletín, etc.). Además de -

documento de identidad personal, acreditaría lo condi ci6n de turista popular 

sustituyendo los certificados de bueno conducto, de orden fiscal, etc. la -

etapa ulterior sería la de promover lo adopción de lo credencial de turista -

popular en la esfera internacional, que reemplazaría pasaporte y visados y 

comprendería, además, todo lo relativo al vehículo del turista, supliendo lo 
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actual documentación que se otorga por separado. 

J) Antes de dar comienzo a una polil'ica de realizaciones en el or

den de las colonias de vacaciones y campamentos, seria de suma utilidad leva!! 

tar un inventario detallado de los lugares y terrenos existentes en la República 

más aptos para su establecimiento, teniéndose presente las extraordinarias pos~ 

bil idades que brindan los diversos el imas y topografias del territorio nacional. 

Las colonias vacacionales y los terrenos para "camping" debieran situi:irsP. en 

diferentes latitudes, altitudes y paisajes, de modo de asegurar su funcionamie~ 

to o lo 1 argo de todo el af'lo, tratándose de aprovechar las cercanías de los -

grandes centros de población, de las singulares bellezas naturales y de oque.Itas 

zonas aun no desarrolladas, que sean más idóneas para incorporarse al campo -

turi~tico. El inventario podria ser efectuado por las autoridades estatales y rn~ 

ni cipales dentro de un pi azo dado. 

K) Construcción de infraestructuras; levantado el inventario que pr~ 

ponemos y hecha la planificación de las realizaciones turistica:;, los poderes -

públicos - nacionales, estatales y comunales deberán iu construcción de las in 

fraestructvras de aquellas colonias y campamentos cuya puesta en marcha se d1:_ 

sea impulsar. La infraestructura comprende las vras dt acceso, la instalación 

de los servicios dt'! electricidad, gas, agua, cloacas, limpieza, teléfono, co

rreos y telégrafos~ la construcción de un edifido destinado al albergue del -

personal administrativo, custodia de valores, saln dfl primeros auxilios y local 



- 194 -

de esparcimientos y actividades culturales. La construcci6r1 ulterior de vivien

das, en el caso de los colonias, puede ser asumida directamente por el Banco -

de Turismo o encomendada a los sindicatos, cooperativas u organizaciones pú -

blicas o privadas de fomento turístico. 

L) El buen uso del tiempo 1 ibre deberá ser organizado en todo esta

blecimiento de turismo popular con arreglo o la moderna concepción, que no se 

conforma con brindar posibilidad de reposo y solaz, sino que persigue su utili

zación en beneficio integral - fisico, intelectual, emocional, moral y social -

del turista y su familia. Esto exigencia reclama la organización de servicios

culturales -conferencias, mesas redondas, exhibiciones cinematográfic1:is, co~ 

ciertos musicales (a base de discos seleccionados), coros, danzas, representa

ciones teatrales, curso> de pintura, etc. - en los que participarán los vocaci..'.: 

nistas bajo la conducción de personal debidamente preparado, sin perjuicio de 

la actuación de conjuntos oficiales o privados interesados en la difusión de v2 

lores artísticos. No deberá omitirse lo instalación de una biblioteca que, au~ 

que modesta, lleno lo necesidad de lectura e ilustración del turista. Lo propio 

decimos respecto de las instalaciones deportivas. 

También habrán de organizarse los servicio~ gratuitos de asistencia 

mcfdica y jurídica y de reparación de los desperfectos mecánico5 de los vehic~ 

los de los turistas, sin cuyo suministro el turismo popular adolecería de sensi -

bles faltas de seguridad, tranquilidad y eficiencia. 
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