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RESUMEN  

Este estudio se centra  en el  turismo social  en Bogotá, en un 

contexto donde desafíos socioeconómicos s ignificativos l imitan el 

acceso al  turismo para sectores vulnerables de la  población. El 

objetivo fue establecer las característ icas del  turismo social  en la 

capital  colombiana.  La metodología uti l izada fue cuali tat iva, 

empleando triangulación de datos en tres  fases:  revisión de la 

normativa, comparación de programas y est rategias,  y entrevistas  a 

profundidad. Los resultados indican una necesidad urgente de 

ampliar el  turismo social  en Bogotá más allá de las l imitaciones 

económicas, para garantizar la inclusión social .  A pesar de los 

esfuerzos por incluir  a  poblaciones desfavorecidas, existe una brecha 

entre las normas y la aplicación de las estrategias y progra mas. Se 

destaca la importancia  de una mayor participación del sector público 

en desarrollar un turismo social ,  promoviendo una estrategia  

coordinada entre el  estado, las empresas y la sociedad.  

Palabras clave:  Democratización del turismo,  acceso al  turismo, 

derecho al  turismo,  Poblaciones Vulnerables.  
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ABSTRACT  

This study focuses on social  tourism in Bogotá,  within a  

context where significant socioeconomic challenges l imit  access to 

tourism for vulnerable sectors of the population. The main goal was 

to establish the characterist ics of social  tourism in the Colombian 

capital ,  highlighting i ts potential  as  a tool for social  inclusion.  To 

achieve this,  a  quali ta t ive methodology was adopted, using data  and 

actor tr iangulation. The results indicate  an urgent nee d to expand 

social  tourism in Bogotá beyond economic l imitations, to cover 

social  and physical  vulnerabil i t ies.  Despite efforts to include 

disadvantaged populations, there is  a significant gap between 

intentions and practical  application. The importance of  greater publ ic 

sector involvement  in developing inclusive and effective social  

tourism is emphasized,  promoting a coordinated strategy that  ensures 

benefits for al l  vulnerable populations .  

Key Words:  Democrat ization of tourism, access to tourism, right to 

tourism, Vulnerable Populations  

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de turismo social  ha sido desarrollado 

mediante las contribuciones teóricas de diversos autores y 

organizaciones internacionales,  con el fin de proporcionar una 

interpretación coherente y establecer sus principios. Dicha 

noción ha sido abordada desde múltiples ángulos y realidades,  

lo que la convierte en un fenómeno complejo y multifacético.  

Este abordaje multidisciplinario ha permitido que el  

turismo social sea reconocido no solo como un área de interés 

académico sino también como una necesidad social , una polí tica 

pública y el fundamento para el desarrollo de iniciativas que 

promuevan tarifas especializadas,  accesibil idad en 

infraestructuras y facilitación turística,  todo ello bajo la 

intervención estatal.  Este enfoque destaca cómo el turismo 

social emerge del esfuerzo colectivo por reconocer el derecho a 

vacaciones remuneradas y al acceso igualitario a la actividad 

turística,  enfatizando su valor en la promoción de una sociedad 

inclusiva (Schenkel, 2019).  

En el caso local la legislación colombiana, a través de la 

Constitución Política de 1991 en el artículo 52 y articulada por 

la Ley 300 de 1996, identifica el  turismo como un derecho social 

y un servicio público esencial para todos los ciudadanos. Esta 

normativa subraya el  compromiso de l Estado con el  fomento del  

turismo, como parte de su misión de mejorar el  bienestar y 

asegurar los derechos de la población. Específicamente, esta 

legislación promueve la priorización del acceso al  turismo para 

todos, especialmente para aquellos enfrentan do barreras 

económicas, físicas o sociales (Ley 300 de 1996).   

No obstante, el panorama socioeconómico presentado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadíst ica DANE 

(2022) revela que un 35,7% de la población colombiana y un 

13,4% de los habitantes de Bogotá viven en condiciones de 
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pobreza monetaria. Este contexto se agrava por una tasa de 

desempleo a nivel nacional del 11,9% y el hecho de que un 

significativo porcentaje de trabajadores no recibe más de un 

salario mínimo legal. Además, el DANE a firma que la 

informalidad laboral  afecta al  42,2% de los trabajadores, lo que 

refleja las barreras económicas y sociales que l imitan el  acceso 

al turismo de sectores vulnerables de la población.  

La distribución del ingreso mensual en los hogares 

colombianos,  según el  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(BBVA) Research (2021) El nivel  de ingreso no solo influye en 

el monto del gasto de los hogares,  sino también en la forma en 

que se distribuye ese gasto. Los hogares con menores ingresos 

destinan la mayor parte de sus recursos a bienes de primera 

necesidad. Esta distribución evidencia una limitada capacidad 

financiera para ejercer el derecho al disfrute del tiempo libre y 

al  ocio a través del  turismo, situando a los viajes recreativos 

fuera del alcance para muchas  familias en un país donde los 

ingresos económicos apenas cubren las necesidades básicas 

(DANE, 2022).   

Frente a este escenario, la Política de Turismo Social  

establece directrices para la promoción y el desarrollo del 

turismo social,  destacando el  papel d e las Cajas de 

Compensación Familiar como promotores de esta iniciativa 

(MinCIT, 2009). Sin embargo, surgen interrogantes críticos 

sobre la efectividad de estas políticas para alcanzar a todos los 

grupos vulnerables,  en especial aquellos sin empleo formal.  

Ante estas consideraciones, se establecieron las características 

del turismo social en la capital  colombiana. La pregunta central 

que guía esta investigación es:  ¿Cuáles son las características 

del  turismo social en Bogotá?  

 

2.  REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 2.1. Turismo Social  

El concepto de turismo social se refiere a la modalidad 

turística destinada a personas de bajo poder adquisit ivo, 

proporcionando experiencias asequibles mediante servicios bien 

definidos (Ruiz y Armand, 2018). Este enfoque se orienta 

principalmente hacia individuos con recursos económicos 

limitados, los cuales enfrentan dificultades para sufragar los 

costes asociados a los viajes.  Considerando lo anterior, las 

ofertas turísticas específicas están encaminadas en permitir la 

inclusión de aquellos históricamente marginados por 

restricciones financieras, y sugiere adaptar servicios para 

beneficiar de manera directa a los sectores menos favorecidos.  

Adoptando una perspectiva holística,  Muñiz (2001) 

examina el turismo social desde la interacc ión entre operadores 

turísticos,  cl ientes y productos,  definiendo al turismo social 

como aquel que persigue finalidades no económicas, sino más 
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bien beneficios socioculturales para los clientes. Esta visión 

sugiere que el diseño y la oferta turística deben  orientarse hacia 

el provecho y la accesibilidad para aquellos interesados, con un 

enfoque particular en la inclusión y el apoyo estatal para la 

realización de estos procesos con un fin social.  

La Declaración de Montreal del  año 1996 marca un hito en 

la conceptualización del turismo social , describiéndolo como un 

elemento esencial  para la cohesión social, la potencia 

económica, el ordenamiento territorial, y como un socio clave 

en los programas de desarrollo a nivel  mundial,  según el  Buró 

Internacional de Turismo Social (BITS, 2006).  

Esta conceptualización se ratifica en el 2006 con la firma 

del Addendum en Aubagne, el  cual acentúa la importancia  del  

turismo social para el desarrollo humano, enfatizando su papel 

en superar la exclusión social y fomentar la integración, 

mediante un esfuerzo colaborativo entre gobiernos, empresas, 

comunidades, Organizaciones No Gubernamentales y operadores 

turísticos (BITS, 2006).  La ratificación de estos principios 

subraya la contribución única del turismo social  al  bienestar  

general y su potencial para promover una sociedad más inclusiva 

y sostenible.   

En Chile, por ejemplo, esta política se inició a finales de 

la década de 1920 y se fortaleció con la creación de balnearios 

vacacionales para obreros durante el Frente Popular (1938 -

1942).  Estas iniciativas no solo ofrecen oportunidades 

recreativas,  sino que también juegan un papel esencial en el  

fortalecimiento de la  cohesión social y la equidad, ofreciendo 

oportunidades para la inclusión y la mejora de las interacciones 

sociales, considerando que en la historia esto ha sido privilegio 

de los grupos o elites de clases privilegiadas (Yáñez, 2024).  

Continuando con la exploración de las dinámicas del  

turismo social, Minnaert  et  al. (2009) ofrecen una perspectiva 

enriquecedora al identificarlo como una práctica turística 

imbuida de valor moral, destinada a beneficiar tanto a 

anfitriones como visitantes.  Este enfoque destac a la capacidad 

del turismo social para mejorar la calidad de vida, fortalecer las 

relaciones sociales y fomentar la cohesión comunitaria,  

argumentando eficazmente a favor de su estructuración como 

una política pública orientada hacia el  bienestar colectivo . Al 

hacerlo, no solo reconocen los beneficios intrínsecos del  turismo 

social , sino que también subrayan su papel fundamental en 

apoyar a los individuos para que ejerzan plenamente su derecho 

a participar en actividades turísticas.  

Posteriormente Minnaert et al. (2011) proponen 4 

interpretaciones/modelos del turismo social, de acuerdo con la 

práctica y abordaje que se ha dado a este a lo largo del tiempo y 

en la actualidad.  

-  Inicialmente se encuentra el modelo de participación que 

permite la integración y participación de grupos vulnerables a 
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productos turísticos estandarizados, no siendo productos 

especialmente para estas poblaciones vulnerables , sino que se 

incluyan en los ya existentes .   

-  El modelo de inclusión con el  que se busca que el  turismo 

sea accesible para todos, de igual forma en productos turísticos 

ya existentes,  pero que brinde algunos beneficios para que un 

mayor número de personas pueda acceder al turismo. 

-  El modelo de adaptación que abarca los productos y 

estrategias que únicamente van dirigidos a las poblaciones 

vulnerables y adaptado a necesidades específicas .  

-  Por último,  el modelo de estimulación, el  cual promueve 

la participación en el turismo, en la medida que población 

perteneciente a grupos socialmente vulnerables se vea incluida 

en los beneficios que ofrece esta actividad tanto en el rol de 

visitante cómo de anfitrión, específicamente debido a que se 

estimulan sus habilidades y capacidades, de modo que pueda 

ofrecer servicios turísticos en su territorio o hacer parte de la 

cadena de valor del turismo.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en los modelos indicados,  

es importante considerar que, en el caso del contexto 

colombiano, la Polít ica de Turismo Social del 2009, propuesta 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, resalta el 

compromiso del Estado con la promoción del turismo inclusivo 

y accesible.  Al definir el turismo social como un servicio 

público esencial, se subraya la responsabilidad del Estado en 

garantizar el acceso al turismo para todos, especialmente para 

aquellos grupos tradicionalmente desfavorecidos, reforzando así 

la idea de que el turismo puede y debe ser un derecho universal.  

También, BITS (2006) complementa esta perspectiva al enfatizar 

la importancia de incluir a poblaciones con bajo poder 

adquisitivo en el turismo, a través de iniciativas caracterizadas 

por su compromiso social.  Esta inclusión no solo democratiza el  

acceso al turismo, sino que también  contribuye a la cohesión 

social y al desarrollo personal, al ofrecer a estas poblaciones la 

oportunidad de disfrutar de experiencias turísticas 

enriquecedoras.  

Por otra parte, el  turismo social  puede utilizarse como 

herramienta de transformación en los im pactos de la polí tica 

económica y social,  al permitir un punto de encuentro entre las 

necesidades de la población y los desafíos del  mercado turístico 

(Bianchi et  al .,  2023). ya que puede ser incentivado el  turismo 

social  en las épocas de baja ocupación y garantizar un acceso al 

turismo por parte de comunidades vulnerables.  

  También se debe considerar que el turismo social en la  

actualidad, según Diekmann y Haukeland (2024) ,  se diferencia 

del  turismo accesible, teniendo en cuenta que su propósito social 

específico esta alineado con preocupaciones de salud y el 

bienestar y se encamina con polí ticas redistributivas y sociales. 

Adicionalmente, la  forma de planeación, organización y 
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aplicación del turismo social cambia dependiendo de las 

tradiciones sociopolíticas,  ideologías y sistemas estatales de 

cada país.  

Considerando las particularidades de cada territorio Sari  

et al,  (2023) estiman que es necesario valorar el contexto local 

con el  fin de determinar las barreras económicas y culturale s,  y 

de esta manera construir estrategias específicas que faciliten la 

participación de las comunidades locales en actividades 

turísticas. Para lograr esto se hace un llamado a que las 

investigaciones científicas aborden un ámbito geográfico 

particular para entender las particularidades de cada lugar, de 

modo que se puedan adaptar las polít icas públicas para que sean 

más inclusivas y efectivas, asegurando que los beneficios del 

turismo se distribuyan equitativamente.  

Finalmente, los aportes de Schenkel (2019), en el contexto 

latinoamericano, ofrecen una visión crít ica del turismo social  

como medio para abordar desigualdades sociales y promover la 

inclusión. Asimismo, argumenta que el turismo social puede ser 

una poderosa herramienta de transformación, capaz de redefinir 

la producción y el  consumo turístico hacia prácticas más 

sostenibles y equitativas, lo que subraya el potencial  del  turismo 

social para contribuir a un futuro más justo y sostenible para 

todos.  

 

2.2.  Poblaciones vulnerables  

La comprensión de la vulnerabilidad y su relación con el  

turismo social  es fundamental para identificar las barreras que 

enfrentan ciertas poblaciones al  acceder al  turismo. La Comisión 

Económica para América Latina y el  Caribe (CEPAL) define la 

vulnerabilidad social  como l a predisposición de ciertos grupos a 

enfrentar adversidades,  lo que subraya la necesidad de políticas 

específicas que mejoren su capacidad para participar en el  

turismo. Esta perspectiva de vulnerabilidad resalta la 

importancia de reconocer y abordar las m últiples barreras que 

limitan el acceso al turismo para determinadas poblaciones 

(CEPAL, 2001).  

Contribuciones como las de Pérez (2005) enfatizan que la 

vulnerabilidad se manifiesta no solo en la falta de acceso a 

necesidades básicas como alimentación y vi vienda, sino también 

en la limitada capacidad para disfrutar de actividades turísticas.  

Esto refleja que, más allá de las cuestiones económicas,  hay 

dimensiones sociales y culturales que deben considerarse al  

diseñar y promover el turismo social.  

Desde otra perspectiva, Ruiz (2011) reconoce a las  

poblaciones vulnerables como aquellas que, debido a su 

situación particular o circunstancias, son más susceptibles a 

violaciones de sus derechos fundamentales. Este enfoque 

destaca la responsabilidad de desarrollar  estrategias turíst icas 

inclusivas que aseguren el acceso al turismo como un medio de 
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disfrute del t iempo libre y el ocio, especialmente para aquellos 

que históricamente han sido excluidos.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020) aboga 

por un turismo que promueva la inclusión de los grupos más 

vulnerables, tales como niños, personas mayores, personas con 

discapacidad, minorías étnicas y pueblos indígenas,  

reconociendo sus necesidades específicas y derechos al disfrute 

del  turismo. Este enfoque subra ya la necesidad de programas y 

estrategias que reduzcan la desigualdad y la marginación en el  

acceso al turismo, garantizando que todas las personas,  

independientemente de su situación, puedan beneficiarse de las 

oportunidades que este ofrece.  

Según el DANE (2023), en el año 2023 se observó un 

incremento de 4 puntos porcentuales en las actividades de 

turismo interno y excursionismo, alcanzando el 14% de la 

población colombiana. Sin embargo, al desglosar estos datos, se 

evidencia que solo el  8% de la pobl ación participa en el turismo 

interno, lo que equivale a cuatro millones de personas en un país 

con cincuenta millones de habitantes. Estas cifras revelan las 

significativas barreras que enfrenta el  turismo social  en 

Colombia.  Además, se identificó que el  principal  motivo de viaje 

es la visita a parientes o amigos, mientras que la recreación y 

las vacaciones ocupan el segundo lugar.  

 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño de la Investigación  

La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo,  

empleando la triangulación de datos, siguiendo la estructura 

propuesta por Dewasiri y Abeysekera (2022). Según Okuda y 

Gómez-Restrepo (2005), la triangulación de datos es una 

herramienta que proporciona mayor rigor investigativo a este 

tipo de enfoque. Este método permite una comprensión más 

profunda del fenómeno al  combinar múltiples perspectivas y 

fuentes de datos, lo cual es particularmente relevante para 

Colombia,  donde el  turismo social  ha sido  un tema poco 

explorado.  

El estudio se estructuró en tres fases,  como aparece en la 

(Figura 1) basándose en el trabajo de Ribeiro et al . (2023). En 

la primera fase,  se realizó un análisis de la evolución e historia 

del turismo social en Colombia, contextualizando las iniciativas 

y estrategias de diferentes gobiernos para materializar lo 

expuesto en la Consti tución Política de Colombia.  En la segunda 

fase, se compararon las estrategias y programas de turismo 

social en Bogotá con los principios de la Declaración de 

Montreal  (1996), considerando su relevancia como un consenso 

global entre expertos y organizaciones dedicadas al turismo 

social que definieron los principios guía. Además, se 

compararon los modelos de turismo social propuestos por 
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Minnaert et al . (2011), seleccionados por su integralidad y 

practicidad para cumplir con el objetivo de la in vestigación. En 

la última fase, se realizaron cinco entrevistas en profundidad con 

representantes de organizaciones públicas y privadas enfocadas 

en turismo social.  

 

3.2.  Muestra y Procedimiento de Muestreo  

Siguiendo las etapas de la investigación de Carvalhinho et  

al. (2024) y las recomendaciones sobre la triangulación de datos 

propuestas por Fusch et  al. (2018),  se seleccionaron las fuentes 

para la obtención de datos en documentos públicos de carácter 

normativo, tales como leyes,  normas y decretos.  P osteriormente,  

se recopiló información sobre el desarrollo del turismo social en 

Bogotá mediante una revisión en internet de las organizaciones,  

programas y estrategias desarrolladas en la ciudad, con el fin de 

compararlos con los principios y modelos prev iamente 

expuestos.  

Para las entrevistas,  se uti lizó un muestreo intencional,  

seleccionando a cinco representantes clave de organizaciones 

relacionadas con el turismo social,  garantizando una 

representación diversa y enriquecedora. Es importante señalar 

que se invitó a ocho participantes.  Los representantes fueron 

contactados por correo electrónico, explicándoles el  propósito 

del estudio y solicitando su participación. Las entrevistas,  

realizadas entre marzo y abril de 2023, se llevaron a cabo 

utilizando un cuestionario semi-estructurado, enviado 

previamente a los participantes,  se utilizaron cinco categorías 

para agrupar las preguntas:  conocimiento sobre turismo social,  

percepciones particulares y alcance estratégico. Las entrevistas 

fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis,  

asegurando la precisión de la información (Okuda y Gómez -

Restrepo, 2005).  

 

3.3.  Validez, Confiabilidad y Triangulación  

Para asegurar la validez y confiabilidad del estudio, se 

siguieron las recomendaciones de Dewasiri y Ab eysekera 

(2022), Ribeiro et al. (2023), y Carvalhinho et al. (2024). Se 

evaluó la consistencia interna considerando lo expuesto por 

Okuda y Gómez-Restrepo (2005), quienes sostienen que la 

triangulación confiere rigor, profundidad y complejidad a los 

hallazgos. En el  enfoque de triangulación, se empleó la 

triangulación de datos,  combinando diversas fuentes y métodos 

para obtener una visión integral  del turismo social  en Bogotá 

(Fusch et  al.,  2018).  

 

3.4. Triangulación de Datos y sus Limitaciones  

Como se expuso anteriormente, la triangulación de datos 

permite recopilar información en distintos momentos y 

contextos, asegurando así la consistencia y profundidad de los 
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hallazgos.  Sin embargo, este método presentó desafíos, como el 

número limitado de participantes  en las entrevistas en 

profundidad. Además, el  número de organizaciones que realizan 

actividades de turismo social en Bogotá es limitado, lo que 

puede afectar la representatividad de los resultados.  También es 

importante considerar que algunos informes de las cajas de 

compensación son de carácter privado, lo que puede dificultar el 

acceso a información completa y precisa.  

 

Figura 1. Diseño metodológico de la investigación.  

 
Fuente:  Elaboración propia  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

El turismo social,  como fenómeno global,  se origina en el  

contexto de las reivindicaciones laborales del siglo XX, 

marcando un hito en la historia de los derechos de los 

trabajadores con la institucionalización del derecho a vacaciones 

pagadas. Esta evolución se inicia formalmente con la 

ratificación del Convenio 52 por parte de la Conferencia General  

de la Organización Internacional del Trabajo en 1936, 

estableciendo el  derecho de los trabajadores a disfrutar de al  

menos seis días de vacaciones pagadas anualmente. Se trató de 

una iniciativa que promovía el  acceso de la clase trabajadora a 

experiencias turísticas recreativas y de esparcimiento,  

permitiendo a estos trabajadores disfrutar de actividades lejos 
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de su entorno cotidiano, algo que previamente había  estado 

reservado principalmente para las clases más acomodadas.  

La importancia del  tiempo libre y el ocio para el  desarrollo 

humano y el bienestar se consolidó internacionalmente con la 

inclusión del derecho a vacaciones remuneradas y el  disfrute del  

tiempo libre en la Declaración Universal  de Derechos Humanos 

en 1948, artículo 24 (ONU, 1948). La relevancia de garantizar 

espacios de descanso y recreación como parte integral  de los 

derechos humanos, estimulando el interés y la necesidad de 

desarrollar iniciativas que facilitaran el acceso universal al ocio, 

particularmente para sectores marginados económica y 

socialmente. Así,  el  turismo social comenzó a ser considerado 

en las políticas públicas de varios países como un elemento 

crucial  para mejorar la calidad de vida de la población.  

En el caso colombiano, la influencia de los movimientos 

obreros fue decisiva en la conformación de una oferta turística 

que se caracteriza por su enfoque solidario e inclusivo. Este 

enfoque se propuso asegurar que todos los ciud adanos, 

especialmente aquellos con limitaciones de diversa índole,  

tuvieran la posibilidad de ejercer su derecho al  ocio y al  disfrute 

del  tiempo libre. Este compromiso con el  turismo social refleja 

la adaptación de Colombia a una tendencia global,  tabla 1 , 

interpretando el turismo no solo como una actividad de ocio, 

sino como un derecho fundamental asociado con la dignidad 

humana, la inclusión social y el  desarrollo integral.  

 

4.1.  Análisis de la evolución e historia del turismo social  

en Colombia. 

Este recorrido histórico del  turismo social,  desde sus 

raíces en las luchas laborales hasta su consolidación como un 

derecho humano y su implementación específica en Colombia,  

demuestra cómo este concepto ha evolucionado para convertirse 

en un pilar del desarrollo social  y cultural. Al garantizar el 

acceso al turismo para todos,  Colombia se alinea con un 

movimiento global que reconoce el  turismo como un vehículo 

para la equidad, la inclusión y el bienestar general.  

La evolución del turismo social en Colombia, ver (Tabla 

1),  intrínsecamente ligada a la normativa sobre derechos 

laborales y seguridad social , refleja una trayectoria en la que el  

reconocimiento de vacaciones pagadas,  fruto de la organización, 

sindicalización y protesta de los trabajadores,  han s ido 

fundamentales.  Este proceso histórico destaca el  turismo como 

componente esencial del  bienestar y desarrollo humano, 

enfatizando su papel en la realización personal y colectiva, tal  

como Munné (1980) art icula sobre el valor del tiempo libre y las 

actividades de ocio en la expresión de la l ibertad individual.  

Contrastando con este ideal , la realidad histórica tanto a 

nivel global como en Colombia ha demostrado que el  turismo ha 

sido predominantemente un privilegio de minorías. No obstante,  
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se observa una evolución hacia principios de solidaridad y 

comercio justo, en línea con la Declaración de Montreal (1996),  

que redefine el turismo social no por sus beneficios económicos,  

sino por su valor humano y su capacidad de extender beneficios 

a todos, especialmente a los menos favorecidos.  

 

Tabla 1. Evolución histórica del turismo social en Colombia  

Año Acción Descripción 
1957 Creación Cajas  

de 

Compensación 

Famil iar  (CCF)  

Desde 1957,  las Cajas de Co mpensac ión 

Famil iar  en Colombia,  como CCF Cafam,  

ofrecen a trabajadores  de bajos ingresos 

servicios en sa lud,  educación,  vivienda y 

recreación,  siendo  pioneras en tur i smo social  

para mejorar  b ienestar  y reducir  des igualdades  

(Decreto 118  de 1957) .  

1968 Creación 

Corporación 

Nacional  de  

Turismo  

En 1968,  Colombia es tablec ió la  Corporac ión 

Nacional  de Tur ismo para impulsar  e l  sec tor ,  

a trayendo inversiones y mejorando  

infraes tructuras.  Se fomentó e l  tur ismo 

inclus ivo con capaci tac iones  mediante  SENA 

e ICETEX, benefic iando a locales como 

anfi tr iones y est imulando su par t icipac ión 

act iva (Decreto 2700  de 1968) .  

1969 Infraestructura  

para el  tur i smo 

soc ial  

CCF Cafam fue pionera en recreac ión social  en 

Colo mbia ,  creando el  Centro Vacacional  

Cafam-Melgar  en 1969 para o frecer  

vacac iones asequibles  a  trabajadores de bajos  

ingresos  y sus  fami l ias,  promoviendo descanso  

e integración fami l iar ,  e  innovando en tur i smo 

soc ial  y responsabi l idad  empresar ia l  (Cortés,  

2011) .  

1972 Adopción de la  

Car ta  de Viena  

En 1972,  la  Carta  de  Viena proclamó e l  

tur i smo como derecho  humano,  instan do a  

polí t icas  para un tur i smo accesib le.  Colombia  

adoptó poster io rmente sus  pr incip ios ,  

promoviendo igualdad en e l  acceso a l  tur i smo 

y es t imulando  pol í t icas para viajes  dignos para  

todos (Clemente e t  a l  . ,2018) .  

1973 Habi l i tac ión de  

camas para  

tur i smo soc ia l  y  

reforma de l  

calendario  

labora l  

Par t iendo  de subsid ios y  la  colaborac ión entre  

CCF, ent idades es tatales y f inancieras,  

Colo mbia ampl ió  el  acceso a l  tur i smo soc ial  

con 3.000  camas d isponib les.  Reformas 

labora les aumentaron las vacac iones pagadas 

y una pr ima vacacional ,  mejorando el  uso de  

es tos  servicios tur í st icos (Ley 71 de 1973) .  

1974 Creación 

ProSocial  

En la  era del  p residente,  Misae l  Pas trana  

Borrero,  la  Ley 71 de 1973 dio vida a  

ProSocial ,  or ientada a  es t imular  e l  tur i smo 

recrea tivo  dir igido a  f ami lias,  ancianos y 

trabajadores,  en para lelo  a  re formas que  

extendieron las  vacaciones pagas  e  

introdujeron pr imas vacacionales,  fac i l i tando  

as í  e l  d isfrute  de tur i smo soc ia l  ( Decreto 1250  

de junio  28 de 1974) .  

1980 Turismo 

Subsidiado y la  

En 1979,  Colombia implementó el  P lan Trienal  

de Tur ismo 1980 -1982,  centrado en desarrol lo  

regional  y sos tenib il idad,  al ineándose con la  
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Declaración de  

Mani la  

Declaración de Manila  para fomentar  un 

tur i smo social  inc lus ivo .  Se buscó equil ibr io  

en crec imiento,  empleo  y ac ceso equi tat ivo  al  

tur i smo,  po tenc iando e l  tur i smo subsidiado y 

la  capaci tac ión (Corporación Nacional  de  

Turismo de Colombia,  1998) .  

1982 Redefinición de  

las CCF 

En 1982 se  transformaron las Cajas de 

Compensación Famil ia r  en Colombia,  en 

entidades no lucra t ivas  de seguridad socia l ,  

supervisadas por  el  es tado,  y dedicadas a l  

bienestar  de trabajadores  y famil ias.  

Restr ingió subsidios tur ís t icos a  ingresos  

menores de  4  SMMLV, beneficiando a  

empleados  permanentes  con más de 96  horas  

labora les mensuales,  au nque s in impacto  

signi ficat ivo en prec ios (La Ley 21 de 1982) .  

1991 Const i tuc ión 

Polí t ica de  

Colo mbia  

La Const i tución de  Colombia  (1991)  marcó  a l  

país como democrá tico y par t icipat ivo,  

enfat izando derechos  fundamentales y  

soc iales ,  incluyendo e l  derecho a  la  recreación 

y al  deporte  en su ar t ículo 52.  Obliga a l  estado  

a promover  tur i smo socia l  para que grupos  

vulnerab les disfruten de  t iempo l ibre.  

1992 Congreso 

Nacional  de  

Turismo Socia l  

y 

reestruc turación 

Prosocial  

El  pr imer  Congreso  Nacional  de  Tur ismo 

Social  de 1992 en Colombia buscó reconocer  

el  tur i smo como un derecho,  c reando un Plan 

Nacional  y fo mentando al ianzas públ ico -

pr ivadas.  A pesar  de los  esfuerzos por  incluir  

a  jóvenes y ancianos,  l imi taciones de recursos  

y desaf íos en la  rees tructuración de Prosocial  

obstacul izaron e l  p rogreso  inicial  en tur ismo 

soc ial  (El  T iempo,  1992; Decreto  2146 de  

1992) .  

1993 Ampl iac ión 

cobertura CCF y 

creac ión de  

Albergues 

Turíst icos 

Juveniles  

La Ley 100 de  1993 amplió  el  a lcance  de las  

Cajas de  Co mpensac ión en Colombi a,  

in tegrando tur ismo y recreación en la  

segur idad soc ia l  y mejorando  la  cal idad de  

vida,  con un enfoque espec ia l  en los adul tos 

mayores.  Además,  se  inició  la  Red  de  

Albergues Turíst icos Juveniles para promover  

un tur ismo juveni l  acces ible ,  des tacando e l  

compromiso con un tur ismo inc lusivo ( Ley 

100 de 1993) .  

1996 Ley Genera l  de  

Turismo  

La Ley General  de Turismo (1996)  creó  e l  

Viceminister io  de Turismo en Colo mbia ,  

promoviendo el  tur ismo soc ial  para  garant izar  

acceso igual i tar io ,  especia lmente a  grupos 

vulnerab les.  Se impulsaron programas a  través 

de Prosocial  y las CCF,  además de organizar  

un encuentro para for ta lecer  el  tur ismo social .  

1997 Inc lusión e  

integrac ión 

soc ial  de  

personas con 

l imi taciones  

La Ley 361  (1997)  fomentó  la  inclus ión de  

personas  con d iscapacidades en Colombia,  

mejorando  e l  acceso a  educación,  empleo,  

tur i smo y recreación.  Tras el  c ierre  de  

ProSocial  por  prob lemas de ges t ión,  se  buscó 

inclus ión a  t ravés del  sector  pr ivado y Cajas 

de Co mpensac ión.  
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2000 Programas 

tur í st icos de  

interés  social  

En el  2000 ,  Colombia impulsó  programas para  

revital izar  el  tur i smo y la  confianza en viajar  

internamente,  promoviendo  el  

redescubrimiento nac ional  y mejorando la  

imagen del  pa ís .  Se introdujo el  "Colo mbia  

Joven"  para fomentar  el  desarro llo  y  

par t icipación tur ís t ica  de los jóvenes,  

in tegrándolos  en el  desarro llo  nac ional  

(Decreto 822  del  2000) .  

2001 Liquidación 

ProSocial  

En 2001,  debido  a prob lemas f inancieros y de  

ges t ión,  e l  gobierno colombiano l iquidó la  

Promotora de Vacaciones y Recreac ión Social ,  

afec tando a empleados y usuarios que  

buscaron al terna tivas  en las Cajas de  

Compensación Famil ia r  para  servic ios  de  

tur i smo y recreac ión ( Decre to 1  de l  2001)  

2002 Plan Sector ia l  

de Turismo 2003  

- 2006 y 

Programa “Vive  

Colo mbia ,  Viaja  

por  el la”  

Se ampl ió  las funciones de las Cajas de  

Compensación Famil iar  en Colombia para  

incluir  tur i smo y recreación soc ial .  

Simul táneamente,  se  promovió el  tur i smo 

interno  con e l  P lan Sector ial  de Tur ismo 2003 -

2006 y la  campaña "Vive  Colombia -  Viaja  por  

el la" ,  buscando rea ctivar  la  economía y 

for talecer  la  seguridad ( Ley 789 de 2002) .  

2006 Derecho a  la  

recreación de  

personas en 

condic ión de  

discapacidad .  

Colo mbia ,  a l  ra t i f icar  la  Convención de  los  

Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad ,  se  comprometió  a  fomentar  una  

soc iedad  inclusiva,  des tacando la  igualdad  en 

educac ión,  sa lud y recreación.  La Ley 1101  

(2006)  introdujo un impuesto  a  tur is tas  

extranjeros para inver t i r  en tur i smo social  y  

recreación,  mejorando  el  acceso  a l  t iempo 

l ibre .  

2007 Benefic ios en 

tur i smo para  

adultos mayores  

La Ley 1171  (2007)  mejoró la  cal idad  de  vida  

de los  adultos mayores  en Colombia,  

ofreciendo descuentos en educac ión,  

t ransporte ,  cul tura y tur i smo,  inc luido  un 50% 

de descuento en eventos estatales y tar i fas  

di ferencia les en tur i smo,  pro moviendo su 

bienestar  y par t icipación act iva.  

2009 Polí t ica de  

Turismo Socia l  

de Colombia  

En 2009 ,  Colombia adoptó e l  tur i smo soc ial  

como pol í t ica ,  apuntando a la  inclus ión de  

grupos vulnerables y estableciendo cinco  

l ineamientos es tra tégicos:  plani ficac ión,  

coordinación,  desar ro llo  de productos ,  

promoción,  y financiac ión.  Este enfoque busca  

mejorar  e l  acceso a l  tur ismo como derecho 

humano y promover  el  desarro llo  soc ial .  

“Hacia  un tur i smo acces ible  e  inc luyente  para  

todos los co lombianos” (MinC IT ,  2009)  

Fuente:  Elaboración propia  

 

En el  contexto colombiano, marcado por desigualdades y 

una orientación hacia la competitividad, el turismo ha mostrado 

intentos de inclusión. Sin embargo, la efectividad de estas 

iniciativas ha sido limitada, revelando una brecha entre las 

intenciones y aplicación. Schenkel (2019) argumenta que un 
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turismo social genuino requiere de un compromiso estatal y una 

reevaluación de los modelos de producción y consumo turístico,  

enfatizando un enfoque responsable y consciente de sus 

impactos.  

El análisis sobre la d irección del turismo social en 

Colombia revela que históricamente ha tenido iniciativas 

enfocadas en poblaciones vulnerables.  Esta orientación ha 

beneficiado principalmente a trabajadores y familias con 

limitaciones económicas. Sin embargo, es crucial  reco nocer que 

la vulnerabilidad trasciende lo económico, abarcando también 

desventajas sociales y físicas que requieren atención específica 

para su inclusión en la sociedad. Lo anterior concuerda con lo 

expuesto por Diekmann y Haukeland (2024) sobre la necesid ad 

de adoptar medidas específicas según las característ icas de cada 

territorio. Asimismo, se considera lo planteado por Sari et al.  

(2023), quienes destacan la importancia de fortalecer las 

investigaciones relacionadas con el turismo social en Colombia.  

Los modelos de turismo social  identificados por Minnaert  

(2009),  particularmente los de inclusión y estimulación, se han 

promovido en Colombia. Estos enfoques buscan garantizar el  

acceso universal al  turismo y fomentar beneficios para la 

población local,  respectivamente.  En el contexto de Colombia, 

la promoción del turismo doméstico ha sido una estrategia 

fundamental para impulsar la economía local y fomentar la 

inclusión social. A través de políticas que incentivan el turismo 

interno, se busca no solo generar empleo, sino también 

proporcionar a todos los colombianos la oportunidad de disfrutar 

de su tiempo libre mediante actividades turíst icas accesibles y 

sostenibles.  Estas iniciativas son cruciales para desarrollar una 

industria turística robusta que benefi cie a todas las regiones del  

país y promueva un sentido de identidad y pertenencia entre los 

ciudadanos (Sari et al.,  2023) .  

 

4.2.  Comparación de las estrategias y programas de 

turismo social en Bogotá.  

La implementación efectiva del turismo social en 

Colombia requiere,  como indican Muñiz (2001) y el  BITS 

(2006), una coordinación entre el Estado, el sector privado, las 

comunidades y organizaciones sociales. Esta red de 

colaboración es fundamental para desarrollar un turismo que sea 

humano, justo y capaz de reducir inequidades,  destacando la 

importancia de un enfoque integrado y solidario en el sector 

turístico.   

Tras clasificar las estrategias, programas e iniciativas de 

turismo social en Bogotá, se procedió a analizar su efectividad 

y compararlas con iniciativas internacionales similares, ver 

(Tabla 2),  esta tabla tiene una estructura que permite analizar 

los modelos de turismo social,  los tipos de beneficio,  la 

población objetivo, el  origen de la financi ación y que valor 
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agregado brinda, cruzando esta información con las 

organizaciones, estrategia o programa de Turismo Social en 

Bogotá.   

  

Tabla 2.  Organizaciones, Estrategias o programas de 

turismo social en Bogotá.  

No mbre  de  la  

org anizac ión,  

estrateg ia o  

progra ma de  

TS 

Modelo de  

tur ismo 

soc ial  

(Tipo de  

benef icio)  

Población objet ivo  

F
in

a
n

c
ia

c
ió

n
 

 

Valor  

agregado  

P
a

r
t
ic

ip
a

c
ió

n
 

I
n

c
lu

s
ió

n
 

A
d

a
p

t
a

c
ió

n
 

E
s

t
im

u
la

c
ió

n
 

J
ó

v
e

n
e

s
 

A
d

u
lt

o
 M

a
y

o
r

 

P er so na s  en  

co ndic ió n  de  

d i sca pa c ida d  

Perso na s  

co n  

recurso s  

eco nó mico s  

l i mi ta do s  

T
r

a
b

a
j
a

d
o

r
e

s
 

P
ú

b
li

c
a

 

P
r

iv
a

d
a

 

S
u

b
s

id
io

 

D
e

s
c

u
e

n
t
o

 

T
a

r
if

a
 

p
r

e
f
e

r
e

n
c

ia
l 

G
r

a
t
u

id
a

d
 

Tarjeta joven   x    x      x    x    

Cajas de  

Co mpensación 

Fa mil iar  

x        x   x  x   x   

Club Viajero  

Colo mbia  
  x  x    x     x    x   

Big  Mamma  

Colo mbia  
 x       x         

Parques 

Nacionales  

Naturales  

 x       x   x    x    

Trota mundos  x    x       x    x   

ARBC   x     x    x    x   x  

Recorridos  

acueducto  
x        x   x      x  

YMCA    x  x       x   x    

Tarjeta Vital    x    x      x    x   

Fundación 

Próvida  
  x    x      x     x  

Elaboración Propia  

 

De forma específica , se examinó la "Tarjeta Joven" en 

Colombia frente al "Pase Cultural" y la "Tarjeta Joven" en 

Argentina. Mientras que el  programa argentino proporciona un 

monto económico para actividades culturales y turísticas, el  

colombiano ofrece descuentos en servicios turísticos sin 

asignación monetaria directa.  Esta diferencia subraya el  enfoque 

de la "Tarjeta Joven" colombiana en facilitar el acceso al turismo 

para jóvenes,  alineándose con la visión de Ruiz y Armand (2018)  

sobre la importancia de prestaciones particulares bien definidas 
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en el  turismo social.  Aunque valiosa,  esta estrategia sugiere una 

oportunidad para que el  Estado profundice su apoyo, alineándose 

con prácticas internacionales que han demostrado ser efectivas 

en promover un turismo más accesible.  

Las Cajas de Compensación Familiar (CCF), según la 

Política de Turismo Social  de 2009, desempeñan un papel crucial 

en facilitar el acceso al  turismo social en Colombia.  A través de 

una diversidad de servicios y una infraestructura turísti ca 

extensa, ofrecen una vía para que trabajadores y sus familias 

disfruten de actividades turísticas.  Sin embargo, la participación 

en estos servicios revela una baja inclusión de las categorías 

socioeconómicas más bajas,  lo que plantea interrogantes sobre  

la efectividad de estas entidades en alcanzar el objetivo 

primordial  del turismo social.  

Comparando con el Servicio Social del Comercio (SESC) 

en Brasil , se observa un contraste en la focalización y 

efectividad del turismo social, siendo este último más e xitoso en 

dirigir sus servicios a poblaciones económicamente vulnerables.  

Este análisis sugiere que, a pesar de las intenciones, las CCF en 

Colombia no logran abordar completamente las necesidades del  

turismo social , limitando su alcance a los trabajadores  afiliados 

y sus familias, sin cubrir de manera amplia todas las poblaciones 

vulnerables.  

La iniciativa "Club Viajero Colombia" se destaca por su 

enfoque en el turismo social para personas con discapacidad, 

ofreciendo servicios adaptados a sus necesidades específicas.  

Aunque su modelo de financiación limita el acceso a estos 

servicios a un segmento más amplio de la población vulnerable, 

refleja un compromiso con la inclusión y necesidad de mayor 

apoyo estatal  para expandir su alcance.  

Por otro lado, "Big Mamma Colombia" se esfuerza por 

ofrecer turismo de bajo costo centrado en poblaciones con 

vulnerabilidad económica, alineándose con los principios de 

solidaridad, inclusión y sostenibilidad. Esta agencia, junto con 

las estrategias implementadas en los Parques Nacionales 

Naturales y otras iniciativas como la "Fundación Próvida" y 

"Trotamundos", demuestra la diversidad de enfoques para 

promover el  turismo social  en Bogotá.  Finalmente, la "Tarjeta 

Vital" y el  análisis comparativo con las "Vacaciones Tercera 

Edad" en Chile destacan la importancia de fortalecer las 

iniciativas de turismo social para adultos mayores en Colombia,  

asegurando su efectividad y accesibilidad.  

El análisis de las estrategias implementadas en Bogotá 

para promover el  turismo social  destaca un enfoque 

multifacético, donde el  modelo de adaptación predomina, 

dirigido específicamente a poblaciones vulnerables. Este modelo 

se complementa con los de participación e inclusión, que ajustan 

productos turísticos existentes para beneficiar a dichas 

poblaciones, y el  modelo de estimulación, que activa la 
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participación de estos grupos en el turismo. La distribución de 

iniciativas,  con un 60% originado en el sector privado y un 40% 

en el  público, sugiere una mayor intensión del ámbito privado 

en el  turismo social.  No obstante, resalta la necesidad imperante 

de una mayor implicación del sector público para cubrir la 

demanda ampliada y asegurar un turismo social inclusivo para 

todas las poblaciones vulnerables.  

En resumen, esta discusión revela la complejidad del 

turismo social  en Bogotá,  destacando la necesidad de una 

coordinación efectiva entre actores públicos y privados, y un 

compromiso renovado para abordar las barreras que impiden el  

acceso equitativo al turismo para todas las poblaciones 

vulnerables, siguiendo los modelos sugeridos por Minnaert  

(2009) y los principios art iculados por Schenkel (2019).  

 

4.3.  Entrevistas en profundidad con representantes de 

organizaciones públicas y privadas enfocadas en turismo 

social.  

A través de cinco entrevistas a profundidad realizadas a 

representantes clave del  turismo social  en Bogotá,  Figura 2:  Big 

Mama, Trotamundos, Asocajas, IDT, y Club Viajero Colombia,  

se exploraron cinco categorías fundamentales: conocimiento 

sobre turismo social, percepciones particulares y alcance 

estratégico. Estas conversaciones arrojaron diferentes elementos 

sobre la diversidad de comprensiones y enfoques hacia el  

turismo social en la ciudad, resaltando la necesidad de una 

visión más inclusiva y extensa, donde la interacción entre 

distintos actores se vea fortalecida para ampliar el  beneficio a 

las comunidades locales,  no solo a las poblaciones vulnerables.  

Los entrevistados evidenciaron las limitaciones de la  

actual política pública de turismo social,  en gran manera por su 

antigüedad, destacando una evolución conceptual que aún no se 

refleja en la práctica. La percepción generalizada apunta a un 

alcance insuficiente de las políticas vigentes, que no satisfacen 

las demandas de la sociedad colombiana ni  abor dan 

adecuadamente a la población objetivo. Se identificó una 

desconexión entre los esfuerzos del  estado y las iniciativas 

privadas, subrayando la urgencia de crear espacios que 

promuevan y den prioridad a proyectos de turismo social.  

Entre los desafíos des tacados, se encuentra la necesidad 

de facilitar la capacitación y formación de aquellos dispuestos a 

ofrecer turismo desde una perspectiva social , con el fin de 

superar barreras y asegurar experiencias de calidad. Por otro 

lado, las oportunidades son evidentes en la riqueza cultural  y 

diversidad de Bogotá, elementos que pueden enriquecer 

significativamente los programas de turismo social.  Además, se 

notó que el alcance estratégico, pese a la relevancia de estas 

iniciativas, el gasto interno en turismo y la movilización interna 

por motivos turísticos son bajos,  indicando que gran parte de la 
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población colombiana no tiene los elementos necesarios para 

ejercer su derecho al  turismo. Este hecho resalta la brecha entre 

las propuestas polí ticas en turismo social  y  la efectividad en las 

iniciativas públicas actuales para aumentar el  acceso al  turismo.  

 

Figura 2. Nube de palabras de las entrevistas.  

 
Elaboración propia, utilizando el  software Nvivo.  

 

El análisis comparativo con los principios y modelos se 

acompañó de experiencias internacionales, en el cual se encontró 

que el  desarrollo del turismo social en Bogotá no alcanza el 

mismo nivel de impacto, sugiriendo la necesidad de nuevas 

iniciativas y el  fortalecimiento de las existentes para facilitar un 

acceso más amplio y asequible al turismo. Es crucial, por tanto, 

una mayor inversión y apoyo público en estas iniciativas,  lo que 

refleja un aspecto esencial para el  fomento del turismo social  en 

la ciudad.  

Es preciso considerar la interacción entre las percepciones 

de los actores, las limitaciones identificadas en la política 

pública actual,  y las oportunidades derivadas de la rica 

diversidad cultural  de Bogotá,  resaltan además la importancia de 

una estrategia holíst ica y coordinada que involucre a todos los 

actores relevantes en la promoción del turismo social.  Es  

fundamental  abordar tanto las necesidades de formación y 

capacitación como los desafíos económicos, para asegurar que 

el turismo social en  Bogotá pueda desarrollarse plenamente y 

cumplir con su objetivo de ser accesible para el  mejoramiento 

de la calidad de vida de todas las personas.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Este estudio ha demostrado que, aunque han existido 

esfuerzos por promover el turismo soci al a través de normativas 

y disposiciones legales en Colombia, estas iniciativas a menudo 

han resultado en discursos bien intencionados con un impacto 

limitado en la realidad social del país,  especialmente en el 

acceso a las actividades turíst icas. Además,  las estrategias de 

turismo social identificadas en Bogotá ofrecen ciertos 

beneficios, pero se evidencia que el modelo predominante es 

adaptativo, lo que puede indicar que las medidas tomadas no 

fomentan la inclusión efectiva de las poblaciones vulnerables .  

Por otra parte,  los actores entrevistados sugieren la necesidad de 

desarrollar una estrategia holística y coordinada que involucre a 

todos los actores relevantes para la promoción efectiva del  

turismo social.  

Estos resultados son significativos porque brindan 

evidencia sobre la realidad del turismo social en la capital  

colombiana, destacando la importancia de las normativas y la 

necesidad de buscar acciones más efectivas. Además, aportan 

una nueva comprensión del turismo social en Colombia, 

especialmente en Bogotá.  Se resalta la necesidad de 

reestructurar la polít ica pública de turismo social, considerando 

que su última actualización fue en 2009. Por otra parte,  es 

crucial evaluar el rol de las Cajas de Compensación Familiar 

como principales entidades encargadas del turismo social  en el 

país, y debatir su efectividad en la aplicación del turismo social  

en relación con las necesidades de la población vulnerable.  

En términos prácticos, estos hallazgos pueden ser 

aplicados para actualizar la política de turi smo social y crear 

nuevas estrategias que incrementen la efectividad en el  

desarrollo y comprensión de sus principios. Es esencial  

promover una comprensión más amplia del  turismo social  entre 

los prestadores de servicios y la población beneficiaria, 

facili tando así el acceso y ejercicio de este derecho.  

Es importante señalar algunas limitaciones de este 

estudio. En primer lugar,  el número de participantes en las 

entrevistas a profundidad, aunque eran personas expertas en el  

tema, fue limitado, lo cual restr inge la representatividad de los 

datos. Además, no se tuvo acceso a las estrategias de turismo 

social  de algunas organizaciones privadas, lo que podría haber 

influido en un sesgo en los resultados.  Estas l imitaciones deben 

ser consideradas al interpretar l os hallazgos.  

Futuros estudios podrían explorar las estrategias de las 

cajas de compensación para el desarrollo del turismo social en 

el país, con el fin de comprender mejor su efectividad en 

relación con la normatividad vigente.  Además, la investigación 
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debería considerar cómo la pandemia ha impactado el desarrollo 

del  turismo social en Colombia.  
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