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próLogo
Juan José Ferrer Maestro

Universitat Jaume I

en algún momento, a finales de los años 90, siendo yo vicerrector de infra-
estructuras de la uJi, recibí una llamada del profesor diego López en la que 

me expuso la necesidad de mejorar las instalaciones en las que llevaba a cabo 
su trabajo de investigación, y que servían además como sede castellonense de 
la fundación Cavanilles de altos estudios turísticos. aquel espacio ocupaba 
una sala del palacete conocido como villa elisa, una ostentosa edificación inau-
gurada en 1942, que goza plenamente de su privilegiada situación abierta a las 
refrescantes brisas y excelentes vistas marineras en el extremo septentrional de 
las playas de Benicàssim. en la época a la que me refiero, el palacete había 
pasado a formar parte del patrimonio municipal benicense, y no era solo el 
aprovechamiento que de él hacía nuestro recordado diego, pues la universidad 
programaba eventos académicos, especialmente los muy solicitados cursos de 
verano, a pesar de las deficientes condiciones del recinto. es justo aclarar que 
desde 2019, tras una adecuada restauración, villa elisa ha recuperado esplendor 
y vida con los variados actos socioculturales que acoge. 

 diego pretendía con su llamada, no solo advertirme de las necesidades, 
relatándolas una a una, pues consideraba que yo debía trasladarme al lu-
gar para observarlas y ser consciente de ellas. recuerdo vagamente que en 
nuestra conversación telefónica le expuse que la universidad no podía inter-
venir en un bien ajeno y le aconsejaba que contactara con el ayuntamiento. 
ingenuo de mi llegué a pensar que dando esa respuesta veraz dejaba resuelto 
el tema, pero, ah, no contaba con la capacidad convincente de mi interlocu-
tor. fue tal la vehemencia con la que argumentó e insistió en mi visita que, 
finalmente, tuve que comprometerme a ella. esa capacidad de persuasión 
acompañó siempre a diego en todas las materias de su responsabilidad. se 
entrevistaba con quien fuera necesario para conseguir objetivos en el ámbito 
académico de su competencia y lo hacía de un modo razonable, pero tam-
bién incansable.
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nuestra relación no sobrepasó nunca el ámbito académico, pero puedo 
asegurar que, dentro de este, fluía entre nosotros un entendimiento firme y 
una plena confianza mutua. Pasados los años retomé obligaciones de gestión 
y pasé a dirigir el departamento de Historia, geografía y arte. ahí se retomó 
e intensificó aquella confianza, y aumentaron las charlas y las visitas a mi 
despacho. fue una etapa que tuvo dos direcciones fundamentales. una tuvo 
que ver con la consolidación de nuevas figuras docentes e investigadoras en 
su área. aquí surgió la figura de Juan Bautista ferreres, un joven leal e in-
cansable, doctorando de diego y habitual colaborador en sus trabajos cien-
tíficos. su estabilización en el departamento fue un justo objetivo, y diego 
lo celebró como algo propio. La otra fue el resultado de aquellas charlas que 
trascendieron más de una vez lo estrictamente profesional –como ocurre en 
muchas ocasiones cuando se asume la responsabilidad de un departamento 
con todas sus complejidades personales– y las confidencias crearon un cli-
ma de cordialidad que sirvió para reforzar aquella confianza. siempre fuerte, 
siempre resuelto, diego era capaz de levantar el ánimo de sus interlocutores, 
incluso en los momentos más duros.

en diciembre de 2021, sus hijos hicieron entrega formal de su fondo biblio-
gráfico a nuestra universidad. Con la presencia de la rectora y otras autorida-
des académicas tuvo lugar un sencillo acto que sirvió para glosar en tono muy 
cercano la figura del padre. allí surgió la idea de llevar a cabo un homenaje 
académico del profesor López olivares plasmado en una publicación en la que 
pudieran participar los colegas más cercanos al personaje, colaboradores y ami-
gos muchos de ellos. He de reconocer que tuve que ver con esa propuesta y, 
consecuentemente, me brindé a colaborar con Juan Bautista ferreres, el hombre 
que mejor llegó a conocerlo, heredero de su legado académico y, por tanto, la 
persona que conocía el ámbito científico en el que ambos militaban. es por eso 
por lo que estas breves líneas quieren recordar la figura de diego, su incansable 
actividad, su optimismo sin desaliento y las prolongadas charlas que mantuvi-
mos. Pero también justifican qué hace aquí un catedrático de Historia antigua 
a manera de outsider en el homenaje a un prestigioso investigador en el ámbito 
de la geografía y el turismo. se llama desinteresada colaboración, pero también 
compromiso, el adquirido con sus hijos para llevar este proyecto a buen puerto. 
Para ello hemos contado con el soporte principal de nuestro departamento de 
Historia, geografía y arte, la ayuda inestimable del vicerrectorado de Cultura, 
Laboratorio de estudios, ordenación y Planificación de espacios turísticos y el 
buen hacer profesional del servicio de Publicaciones de la uJi. Pero el esfuerzo y 
el tesón de Juanba ferreres merece especial agradecimiento, sin él nada de este 
habría sido posible. Gratias ago tibi amicus.



iNTroDUCCióN
Juan Bautista Ferreres BonFill

Universitat Jaume I

Conocí al profesor diego López olivares cuando era coordinador de la 
sede de Castellón de la fundación Cavanilles de altos estudios 

turísticos, coincidiendo con la celebración en Benicàssim de los cursos de 
verano que se impartían en la sede de esta fundación ubicada en villa elisa, 
hasta su fallecimiento el 26 de mayo de 2018. Han sido más de veinte años 
de aprender constantemente y formarme a su lado, primero en la fundación 
Cavanilles de altos estudios turísticos y de manera paralela en los estudios 
de doctorado llevados a cabo en la universitat Jaume i. Con posterioridad 
en el Laboratorio de estudios, ordenación y Planificación de espacios 
turísticos de esta universidad, junto con otros compañeros y compañeras a 
través de la participación en los proyectos y contratos de investigación 
desarrollados por el gabinete de estudios turísticos, grupo de investigación 
del cual diego López fue coordinador. francamente, ha sido una oportuni-
dad compartir buena parte de la trayectoria académica y personal de diego, 
lo cual es muy difícil de olvidar. 

el título de este libro, lA Visión inTEgrAdorA dEl Turismo dEsdE lA gEo-
grAFíA, responde a la preocupación académica de diego, plasmada en sus 
principales líneas de trabajo. Con relación a ella, es de destacar la contri-
bución que realiza fernando vera rebollo en transmitir el compromiso de 
diego, como geógrafo, con la identidad y el valor del territorio. en este sen-
tido, resalta, de la vertiente docente de su trayectoria académica, la cerca-
nía al alumnado y el compromiso en transmitir su conocimiento integrando 
al territorio y la sociedad local, desde el enfoque geográfico; al igual que 
la preocupación de diego por plasmar la transversalidad del turismo en el 
territorio, y el papel de la geografía en los estudios universitarios en turis-
mo de la universitat Jaume i, conformándose en un área fundamental en el 
grado en turismo. destaca de su trayectoria investigadora, la contribución 
a la ordenación y planificación de los espacios turísticos, a sus impactos, así 
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como en plasmar sus potencialidades de desarrollo en base a los recursos tu-
rísticos, desde un enfoque integrado; dando así más razón de ser al carácter 
transversal de esta actividad y al hecho de que el turismo forme parte de un 
espacio de destino, como ámbito de referencia territorial, compartido con 
otros usos y actividades, lo que supone incidir en un modelo de desarrollo 
en el que prevalezca el equilibrio y la sostenibilidad. esta capacidad de en-
tender el turismo llevó a diego López a coordinar iniciativas en materia de 
cooperación al desarrollo, entre las que destacó el proyecto de desarrollo 
integrado turístico y humano para la región del norte de nicaragua (estelí-
Las segovias). 

dando continuidad a la contribución de fernando vera, dos textos con-
forman la primera sección de este libro, enfocados también a la persona 
de diego como geógrafo dedicado al conocimiento del turismo desde una 
visión transversal y enfoque interdisciplinar. ambas son compartidas por 
enrique torres Bernier, quien recuerda, durante el tiempo que compartie-
ron responsabilidades en la asociación española de expertos Científicos en 
turismo (AEciT) y en las reuniones del Congreso internacional de turismo 
universidad-empresa, del cual diego fue director desde 2006 hasta 2017, 
la necesaria integración de las distintas visiones del turismo, muy especial-
mente desde la geografía y la economía, y avanzar en sus contenidos teóri-
cos y aplicados.

La preocupación y el compromiso institucional de diego con la geo-
grafía, y de manera especial con la geografía del turismo, ha sido extraor-
dinaria y constante. así queda reflejado en la contribución que asunción 
Blanco, macià Blázquez, manuel de la Calle, Carmen mínguez y enrique 
navarro dedican al paso de diego por el grupo de turismo de la asociación 
española de geografía, grupo 10 de la AgE. Cabe remarcar su papel como 
anfitrión y fundador de este grupo, ya que participó en su génesis a través 
del «Curso de turismo y territorio en el estado español», celebrado del 22 
al 25 de febrero de 1990 en la universitat de les illes Balears, que se consi-
dera las i Jornadas del grupo 10. dos años después organizó, en Castelló de 
la Plana, las ii Jornadas de geografía del turismo en las que fue constituido 
formalmente el grupo 10, asumiendo la secretaría-tesorería. este compro-
miso institucional continuó, más adelante, con la presidencia de la Comisión 
Permanente del grupo 10 entre 2008 y 2012, y coincidió con un periodo de 
crisis y de consolidación de los actuales estudios universitarios de turismo, 
primero en grado y posteriormente en los postgrados oficiales, lo que supuso 
un incremento de la docencia en geografía del turismo. 
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siendo conscientes en que no es un espacio que debe cobrar una exce-
siva extensión, a pesar de ello, es de obligada razón hacer referencia a dos 
investigaciones lideradas por diego López a diferentes escalas espaciales. 
La primera se corresponde a un proyecto de investigación centrado en el 
desarrollo turístico para las comarcas valencianas, y que, junto con un tra-
bajo de investigación en el marco del Laboratorio de estudios, ordenación 
y Planificación de espacios turísticos, posibilitó la elaboración en 1998 
del libro La ordenación y planificación integrada de los recursos territo-
riales turísticos. esta obra fue de referencia en los estudios universitarios 
de turismo, al dar respuesta a la pregunta de cómo pasar del inventario de 
los recursos turísticos a la definición de productos, a las estrategias para su 
desarrollo y a la delimitación de las unidades ambientales turísticas, para 
su ordenación y planificación. La segunda aportación fue de transferencia 
a través de la elaboración en 2001 del plan de desarrollo turístico integrado 
para el municipio de Benassal, destino pionero del turismo de salud en el 
interior castellonense, en el cual destacó el empeño de diego en aplicar una 
metodología de planificación turística integrada. ello supuso un verdadero 
reto, con un profuso trabajo de campo, que marcó una forma de articular 
desde la perspectiva geográfica del turismo un instrumento de planificación 
y paralelamente aproximar el conocimiento de la universidad hacia la so-
ciedad en la gestión de un destino turístico. este trabajo sentó las bases para 
posteriores iniciativas en materia de planificación turística, implementadas 
en diversos ámbitos territoriales y destinos turísticos desde el gabinete de 
estudios turísticos. 

a esta perspectiva geográfica del turismo, plasmada en métodos, enfo-
ques y procesos, se dedica la segunda sección de este libro de homenaje. 
así, en las siete aportaciones que la conforman, Jean-Pierre Lozato-giotart 
parte de la visión geográfica del desarrollo turístico en el contexto de la 
globalización, para descender hacia metodologías, por una parte, de análisis 
reputacional de destinos turísticos propuesta por obdulia monteserín, y por 
otra, en el análisis de los recursos turísticos para la planificación de espacios 
turísticos rurales por Josep ivars. de calado conceptual, sobre la proyec-
ción de los elementos que integran un destino turístico, es el texto de Juan 
ignacio Pulido y Jairo Casado. en esta sección salvador anton aporta una 
contribución relativa a los retos de los espacios litorales urbanizados por y 
para el turismo; por su parte, rosa rodríguez y rafael Lapiedra centran su 
texto en la función del turismo como elemento de dinamización del espacio 
rural; y francisco López Palomeque y Joan romero torres al papel que 
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desempeñan los actores públicos y privados en la evolución de una tipología 
turística, como es el ecoturismo en españa. estas tres contribuciones se en-
marcan en el actual contexto de transición en múltiples aspectos.

así, la visión integradora junto con el componente territorial ha carac-
terizado la aportación de diego al ámbito de la investigación aplicada en 
turismo, y de manera especial en el espacio castellonense. es precisamente 
este espacio turístico y su desarrollo residencial, y de manera pormenoriza-
da el referente al litoral, el que fue objeto de estudio en su tesis doctoral. a 
esta visión se dedica la tercera sección del libro, enfocada en el análisis de 
espacios y destinos turísticos. de ahí, que la primera aportación se centre 
en el espacio litoral, en la que salvatore Bimonte presenta los resultados de 
un estudio sobre las preferencias ambientales y conductas de elección del 
turista de sol y playa en un destino de la costa meridional de la toscana. 
a partir de ella se incorporan aportaciones enmarcadas en la provincia de 
Castelló. sobre este marco espacial enrique montón y José Quereda, desde 
un enfoque de análisis a través del sig y bases de datos espaciales, centran 
el objetivo de su contribución en corroborar o no el carácter montañoso de 
Castelló, que ha actuado como lema turístico. en la impronta sobre el pai-
saje litoral del desarrollo turístico-residencial, José sancho Comins expone 
tres ejemplos ilustrativos en la Plana de Castelló; y Javier soriano plasma 
su contribución a través del estudio sobre «els camins de fusta» como re-
curso en la planificación del espacio rural para el senderismo y el turismo 
forestal. el espacio urbano como escenario para el turismo es objeto de es-
tudio por maría José viñals en la ciudad de valencia a través de la crea-
ción de temas y el relato interpretativo para el turismo cultural. La atención 
al espacio litoral queda plasmada en contribuciones que centran su objeto 
de estudio por parte de rubén villar, antonio rico y maría Hernández en 
el sistema de suministro de agua, aplicado a destinos turísticos del litoral 
de alicante. a escala local, en la evaluación del potencial de los recursos 
turísticos, realizada por rosario navalón en guardamar del segura. en el 
proceso de territorialización de las decisiones públicas moisés simancas y 
david gonzález focalizan su contribución hacia la ordenación del turismo 
en las «islas verdes» de Canarias, en referencia a las islas occidentales. es 
de destacar también desde la visión supramunicipal e integradora la con-
tribución que realizan Jorge olcina, Carlos Baños y antonio oliva acerca 
de la planificación estratégica territorial encaminada a la gestión del riesgo 
natural de la Comunitat valenciana y su aplicación a la vega Baja del segura 
a través del Plan vega renhace, para la adaptación al cambio climático y 
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mejorar la resiliencia de este espacio frente a eventos extremos; al igual que 
sobre los caminos de peregrinación hacia Caravaca de la Cruz, plasmada en 
la contribución realizada por víctor ruíz-Álvarez, rubén giménez-garcía, 
Cayetano espejo-marín y ramón garcía-marín, enmarcada en el producto 
de turismo religioso y espiritual. 

La aportación de diego López a la geografía del turismo fue amplia y 
reconocida por su rigor, respeto a la profesión y su gran calidad humana. de 
ahí, la correspondencia de esta obra, de temática amplia, pero vinculada al 
espacio, objeto de estudio, y relacionada con líneas de su trabajo académico, 
la cual se ha reflejado en las aportaciones de compañeros y compañeras de 
las áreas de la geografía, y la economía aplicada. 

francamente, sin el firme compromiso de Juan José ferrer con la familia 
de diego, tras la donación del fondo bibliográfico a la universitat Jaume i, 
y su empeño de manera desinteresada y desde el primer momento para que 
esta obra haya llegado a buen puerto, difícilmente podríamos corresponder 
a través de ella a este homenaje académico a diego. mi más sincero agrade-
cimiento, Juanjo. 

es nuestro deseo, agradecer, de manera muy especial, a fernando vera 
por transmitir con un particular cariño y afecto la trayectoria académica de 
diego y por la constante atención que nos ha compartido. nuestro más que 
sincero agradecimiento, fernando, por tu preocupación y estar siempre a 
nuestro lado. un agradecimiento que lo hacemos extensible como coordina-
dores a todos los autores que habéis participado con vuestras contribuciones 
a este homenaje académico a un gran profesor y a una buena persona. 





 Diego López oLivares:  
eL Compromiso  
De UN geógraFo  

CoN La iDeNTiDaD Y eL vaLor 
DeL TerriTorio

Fernando Vera reBollo
Universidad de Alicante

1.  TraYeCToria aCaDÉmiCa DeL proFesor Diego López 
oLivares

La trayectoria académica del profesor diego López olivares, truncada pre-
maturamente tras casi cuatro décadas de recorrido, integra facetas dife-

rentes y siempre fructíferas, que abarcan desde su dedicación a la docencia 
junto con una meritoria labor investigadora y de transferencia del conocimien-
to, sin dejar de lado el desempeño de tareas de gestión.

en el ámbito de la docencia, cuenta López olivares con una primera etapa, 
como encargado de curso de la universidad de valencia, dedicado al magis-
terio en la escuela universitaria de formación del Profesorado de Castellón, 
que llega, como director, hasta 1991. desde ese año, con la creación de la 
universitat Jaume i, pasa a desempeñar su docencia en el departamento 
de Historia, geografía y arte, en la Licenciatura en Humanidades y, desde 
1998, en los estudios de turismo, a los que dedicó su tiempo y esfuerzo du-
rante bastantes años, llegando incluso a ser el director de la titulación entre 
1998 y 2005.

en esta vertiente docente fue un profesor que destacó por su cercanía al 
alumnado y su compromiso a la hora de transmitir sus conocimientos sobre 
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la realidad y la identidad del territorio y la sociedad local, desde el enfoque 
de la geografía. del mismo modo que le preocupaba explicar a sus alumnos 
el carácter transversal del turismo, con una visión apasionada del tema que 
orientó siempre su forma de entender la disciplina y que consiguió trasladar 
al plan de estudios universitarios en turismo de la universitat Jaume i, con-
solidándose así la geografía como área esencial dentro del grado en turismo 
y, de manera concreta, en el itinerario de gestión pública del turismo. de 
este modo, el interés de su enfoque académico y el propio talante de diego 
López, siempre abierto al entendimiento, le llevaron a desempeñar un papel 
clave en la consolidación de los estudios de turismo en la uJi y en el lugar 
que ocupa la geografía, dentro del elenco de materias que intervienen y dan 
forma al plan de estudios.

relacionada con su vertiente docente, una actividad especialmente signi-
ficativa del profesor López olivares fue su participación en un grupo de ex-
pertos, de diferentes disciplinas científico-sociales, que en la década de 1990 
afrontaron el reto de integrar los estudios de turismo en la universidad, ante 
la situación de desequilibrio entre una posición de liderazgo del país en tu-
rismo y las carencias en materia de formación e investigación turística. este 
grupo de trabajo multidisciplinar tenía como objetivo otorgar a la formación 
superior y a la investigación turística, en españa, el rango que le correspon-
día, tal y como se refleja en un artículo titulado La formación interdisciplinar 
en los nuevos estudios de turismo, publicado en 1995, en la revista estudios 
Turísticos. así, en el ámbito de la formación, un primer paso fue la creación, 
a mediados de los noventa, de una diplomatura en turismo, integrada en la 
relación de títulos universitarios desde 1996, junto con una oferta de cursos 
de posgrado y titulaciones propias que trataron de cubrir las necesidades de 
formación especializada en esta materia. es en ese contexto como se entiende 
el papel de diego López olivares impulsando los estudios de turismo en la 
uJi, en consonancia con la importancia estratégica del turismo en la realidad 
de nuestro país y, en este caso, en la provincia de Castellón.

1.1.  Líneas de investigación: el turismo desde una dimensión 
integrada

tras una larga etapa marcada por la escasa consideración del turismo 
en universidades y centros de investigación, el turismo, como objeto de 
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investigación, se ha ido consolidando, a medida que se han ido abriendo 
nuevas perspectivas y enfoques para el conocimiento de esta actividad, des-
de las ciencias sociales, y sus efectos en el territorio, la economía y la socie-
dad. este avance discurre en paralelo a los logros de la formación turística 
en españa, vertiente que está claramente relacionada con la trayectoria en la 
investigación en la materia. 

en este proceso evolutivo se enmarca la tarea investigadora de diego 
López, centrada en la aportación, desde la geografía, a la ordenación y pla-
nificación de los espacios turísticos, a sus impactos y a sus potencialidades 
de desarrollo. una tarea que se entiende desde la propia evolución de la 
actividad turística en españa y el modo en que los procesos de cambio en el  
turismo justifican nuevos enfoques y cambios de paradigma para abordar  
el estudio del tema en sus diferentes manifestaciones.

La labor investigadora del profesor López olivares arranca en los años 
ochenta, en un contexto en el que la geografía del turismo evolucionaba 
desde los planteamientos más tradicionales, propios de la geografía turística 
y dedicados a la explicación de los factores propulsores del turismo y a la 
descripción de los lugares orientados a esta actividad, para dejar paso a una 
preocupación centrada en los procesos de cambio territorial y socioeconó-
mico asociados a la implantación de la actividad turística en los espacios de 
destino.

de este modo, se producía en la geografía una evolución desde los pri-
meros planteamientos, de corte más descriptivo y centrados en recursos e 
itinerarios, a las monografías territoriales que incorporaron el turismo como 
una actividad clave para entender la organización del espacio, a diferentes 
escalas, para llegar a la explicación, desde el turismo, del sistema de relacio-
nes que atribuyen su sentido a un territorio, así como de las contradicciones 
y conflictos que conlleva su implantación y desarrollo (valenzuela rubio, 
López Palomeque, marchena gómez y vera rebollo 1992).

fue esencial en este proceso la influencia de autores franceses, como J. 
m. miossec, d. Clary, J. L. michaud y, especialmente, g. Cazes, en tanto 
sus obras contribuyeron a perfilar nuevas orientaciones en la investigación 
sobre los espacios del turismo y el impacto en las sociedades receptoras. 
a lo que contribuyeron también significativamente las visiones críticas de 
sociólogos como francisco Jurdao arrones y mario gaviria y, desde el exte-
rior, la influencia de las obras de turner, J. ash, v. smith y e. de Kadt. del 
mismo modo que, desde la economía, influían los trabajos de Joan Cals y 
enrique torres Bernier, contextualizando el papel del turismo en el modelo 
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de desarrollo, con sus potencialidades y limitaciones. en suma, influencias de  
otras disciplinas y la propia preocupación de los geógrafos permiten dar un 
nuevo sentido a la evolución y significado de los destinos turísticos, coadyu-
vando a abrir una nueva etapa en el conocimiento geográfico del turismo 
que no tardaría en plasmarse en investigaciones, a distintas escalas, en las 
que se analizaba la configuración del espacio turístico y sus dinámicas, a la 
vez que sus impactos territoriales y ambientales y los efectos en la sociedad 
local. 

son estas las coordenadas en las que diego López realiza su tesis de li-
cenciatura, dedicada a los cambios territoriales y ambientales del turismo en 
oropesa, en la cual analiza el proceso de transformación de un lugar de ve-
raneo en un destino turístico, con una metodología que, aún más elaborada, 
ampliaría al resto de la provincia de Castellón en su tesis doctoral, publicada 
en 1989 por el servei de Publicacions de la universitat de valència.

resultado de estas primeras aportaciones, López olivares reafirma como 
una de sus premisas de trabajo la concepción integrada del turismo, que 
supone el entendimiento de esta actividad como parte de un modelo de de-
sarrollo que habrá de ser equilibrado y sostenible. esta visión integrado-
ra del turismo ha marcado buena parte de su trayectoria y es la razón de  
ser del gETur, desde el entendimiento de la actividad turística no como un 
objeto en sí mismo, sino como parte del desarrollo sostenible, a partir de los 
diferentes elementos y componentes que integran y explican la dinámica 
que el turismo genera en un territorio. La misma integración en su grupo de 
investigación de compañeras/os de distintas disciplinas y áreas de conoci-
miento, testimonia la capacidad de diego para entender el turismo desde una 
visión transversal e interdisciplinar. en la aplicación de esta visión trans-
versal de la actividad turística ha sido decisivo el Laboratorio de estudios, 
ordenación y Planificación de espacios turísticos, el cual dirigió desde su 
creación en 1992, adscrito al departamento de Historia, geografía y arte de 
la universitat Jaume i. 

a partir de este enfoque, desde la década de 1990, en el marco de su interés 
por el turismo litoral, centra su atención en la ordenación y planificación del 
medio litoral y su papel como recurso, y en la creación de productos turísti-
cos de oferta complementaria, como parte del proceso de diversificación del 
modelo hegemónico de sol y playa. Pero, a la vez, inicia una nueva línea de 
trabajo dedicada al papel del turismo en los espacios rurales de Castellón, en 
clara correspondencia con el auge de nuevas modalidades de turismo en ám-
bitos de interior, mediante trabajos de investigación dedicados a la evaluación 
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y potencialidad de los recursos territoriales turísticos, al diagnóstico sistémico 
aplicado a áreas de interior y al desarrollo de productos turísticos en estos es-
pacios: agroturismo, turismo de naturaleza, salud, turismo activo, etc.

Las aportaciones de diego López se entienden desde la preocupación de 
la geografía por los procesos de cambio que el turismo genera en el terri-
torio y la consiguiente vulnerabilidad frente a las transformaciones que se 
producen. Por lo que adquiere relevancia como disciplina de síntesis para 
estudiar la actividad turística, desde una perspectiva integradora, cuyos re-
sultados son de utilidad en la implementación de procesos de planificación 
y gestión (ferreres 2020).

es así como la opción por las políticas y modelos turísticos integrados, 
además del análisis de tendencias de la demanda, sustenta la publicación 
por parte de diego López de un artículo de referencia en el Boletín de la 
asociación de Geógrafos españoles (bage), en 1999, mientras que la misma 
idea es aplicada a la planificación de áreas costeras ante el desbordamiento 
de procesos de corte inmobiliario, tal y como aparece en su aportación a 
urbacost (italia), en 2006.

en sus trabajos, es latente el objetivo orientado a la valorización del te-
rritorio, a partir de sus propios recursos, como fundamento del desarrollo 
turístico, es decir, la evaluación del potencial del patrimonio y de los re-
cursos, desde nuevas perspectivas de consumo, línea en la que despuntó en 
sus aportaciones y que le valió notables reconocimientos científico-sociales, 
como ser profesor erasmus en la universidad de siena. de hecho, sus tex-
tos sobre evaluación de recursos territoriales turísticos son una referencia 
metodológica obligada para los estudiosos del turismo, más allá incluso de 
la propia geografía. desarrolla de este modo una línea de trabajo centrada 
en la importancia otorgada a los recursos, como base para la creación de 
productos turísticos y de experiencias para el consumidor, con una clara 
utilidad para la planificación de la actividad y su vertiente aplicada, que se 
desarrolla mediante metodologías de trabajo conducentes a la integración 
de los recursos en el proceso de configuración del producto, partiendo del 
diagnóstico del potencial turístico. 

Como antecedente, se encuentran las indicaciones para planificadores, 
en cuanto al inventario de recursos turísticos y su clasificación con una fi-
nalidad operativa (omT), pasando por los textos clásicos de la planificación 
turística, como el de C. a. gunn, junto con investigaciones centradas espe-
cíficamente en el inventario y evaluación de recursos turísticos, de indis-
cutible utilidad para gestores, planificadores e investigadores, entre las que 
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destacan los trabajos de venancio Bote y f. Leno Cerro, a comienzos de los 
años 1990.

en estos trabajos, se trataba de analizar el potencial turístico-recreativo 
mediante metodologías dedicadas al inventario de recursos, para llegar a 
determinar su potencialidad, considerando que los recursos son la materia 
prima del destino o producto, es decir, se entienden como parte nuclear del 
sistema turístico, como señala López olivares en su libro publicado en 1998 
por el servei de Publicacions de la uJi. Por tanto, el avance significativo se 
produce cuando, a partir de los inventarios y catalogaciones de recursos, 
como fundamento del diagnóstico de potencialidades turísticas de un lugar, 
se integra además el papel de otros factores, como los equipamientos o la 
accesibilidad. una metodología que precisa en mayor grado cuando los in-
ventarios de recursos se ponen en relación con las preferencias de los con-
sumidores. este es el paso esencial de López olivares, en tanto le permite 
llegar a la concreción de índices de potencialidad turística para territorios, 
de indiscutible interés para los planificadores del turismo, o a la delimita-
ción de unidades ambientales turísticas, como plantea en 2002, junto con 
Juan Bautista ferreres, en la aportación al Coloquio de geografía rural de 
la AgE. es en desarrollo de esta línea como llega a la evaluación analítica de 
recursos, cuya metodología de trabajo aparece en el libro sobre Los recursos 
turísticos. evaluación, ordenación y planificación turística. estudio de ca-
sos, editado por tirant lo Blanch en 2014. no obstante, insiste diego López 
en que la valorización de esos recursos, como una de las acciones clave para 
la planificación de la actividad, debe hacerse desde supuestos básicos de 
sostenibilidad de los destinos turísticos. en suma, la idea de diego es que los 
recursos patrimoniales deben integrarse en la dinámica turística como parte 
de su uso social. Pero esa integración ha de fundamentarse en una gestión 
eficiente y asegurando el uso sostenible y la protección de sus valores. 

en el marco de esta línea de trabajo, con una evidente preocupación por 
la planificación de espacios turísticos, el magisterio de diego se proyecta en 
la dirección de tesis doctorales referidas a turismo (véase tabla 1). La prime-
ra fue la del profesor ferreres Bonfill, defendida en 2003, y que se centró en 
las transformaciones territoriales del litoral castellonense originadas por el 
producto de «sol y playa», ejemplificando un exhaustivo análisis de la rea-
lidad de este espacio turístico y su proceso de configuración en las coorde-
nadas del modelo hegemónico de turismo costero. en 2010, la preocupación 
por los espacios turísticos del interior rural, concluyeron con la defensa de 
la tesis doctoral de Javier solsona monzonís, técnico de turisme Comunitat 
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valenciana, referida al desarrollo turístico en el espacio rural, mediante un 
riguroso análisis de la situación y prospectiva, que hizo extensiva al ámbito 
de la Comunitat valenciana. Por último, en 2015, resultado del interés por 
analizar el turismo en diferentes entornos territoriales, tiene lugar la defensa 
de tesis de ouafae abdelouahab reddam, dedicada al desarrollo turístico en 
los parques naturales del interior-norte de la Comunidad valenciana.

tabla 1. tesis doctorales dirigidas por diego López olivares en la uJi

autor título año

Juan Bautista ferreres 
Bonfill

Las transformaciones territoriales del 
litoral castellonense originadas por el 
producto de «sol y playa» 

2003

Javier solsona 
monzonís

desarrollo turístico en espacio rural: 
análisis de la situación y prospecti-
va. estudio aplicado a la Comunitat 
valenciana

2010

ouafae abdelouahab 
reddam

desarrollo turístico en los parques 
naturales: análisis y prospectiva. 
estudio aplicado a los parques natura-
les del interior-norte de la Comunidad 
valenciana

2015

fuente: Cv de diego López olivares, formato Comisión interministerial de Ciencia y tecnología, 
14/12/2017. elab. Juan Bautista ferreres.

su condición de geógrafo queda reflejada en aportaciones como la que 
realiza sobre la Comunidad valenciana en el atlas nacional de españa, del 
instituto geográfico nacional, dentro del volumen dedicado al turismo en 
espacios rurales y naturales, coordinado por J. sancho Comins y f. vera 
rebollo. resultado posterior de esta colaboración con el ign, fue la coordi-
nación del capítulo sobre turismo, dentro de la obra españa en mapas. Una 
síntesis geográfica, del atlas nacional de españa (2018), que constituye la 
aportación más reciente y exhaustiva sobre la variedad de espacios turísticos, 
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a distintas escalas, y refleja la propia diversidad de productos turísticos, en 
consonancia con la riqueza de recursos asociados al patrimonio natural y 
cultural del país. el resultado es un conjunto de mapas que permiten visua-
lizar al tiempo que explican la heterogeneidad y las diferencias geográficas 
en la distribución espacial del turismo en españa (López Palomeque, vera-
rebollo, torres delgado e ivars Baidal 2022). 

Como afirma el profesor Juan Bautista ferreres, discípulo y siempre 
colaborador de diego López, la sistematización de los procesos turísticos 
es una constante en su tarea investigadora y define la esencia del gabinet 
d’estudis turístics (gETur), de la uJi, en el que integró distintas disciplinas y 
áreas de conocimiento, hasta catorce áreas diferentes, lo que denota su capa-
cidad para entender el turismo desde una visión interdisciplinar. desde esa 
estructura, se crea el gabinet d´estudis turístics, con una notable actividad 
en publicaciones y proyectos de investigación

1.2.  proyectos y contratos de investigación: la aplicabilidad 
como preocupación esencial

La labor académica del profesor López olivares se nutre de un alto grado 
de implicación y compromiso social, lo que le llevó a plasmar su preocupa-
ción en las tierras castellonenses y le motivó a participar y dirigir numerosos 
proyectos y estudios, con una finalidad aplicada y propositiva, para anali-
zar el potencial de desarrollo de sus comarcas en relación con el turismo, 
la evaluación de recursos y la ordenación de esta actividad en su vertiente 
espacial. de este modo, diego López participa en equipos de proyectos de 
i+d+i dedicados al desarrollo integral de comarcas y áreas rurales y a la 
ordenación de destinos del litoral, incluso en un proyecto interreg.

al mismo tiempo, despliega sus mayores capacidades creativas en con-
tratos de investigación suscritos con entidades locales y que llegaron a tener, 
en algunos casos, una significativa capacidad de generar instrumentos para 
la planificación y gestión y que acreditan un sustrato de conocimientos y ex-
periencias, así como el manejo de metodologías y herramientas de trabajo, 
aplicadas a los procesos de planificación del turismo en problemas como los 
límites al crecimiento de la actividad; o los conflictos de uso que genera la 
implantación del turismo, a diferentes escalas de referencia. 
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entre los más significativos, destacamos el plan de desarrollo turístico 
de Benassal, en el que se define un modelo para la viabilidad del nuevo 
balneario de la font d’en segures, con la finalidad de reactivar el producto 
de salud, en las nuevas coordenadas de la demanda turística y de ocio. La 
metodología aplicada, referida al turismo de salud, es paradigmática de su 
enfoque del desarrollo turístico integrado, como se constata en dos artículos, 
publicados en 2003 y 2004, en la revista Cuadernos de Turismo y referidos 
al turismo de salud y a Benassal, de forma específica.

otros planes donde se aplica la metodología propia del desarrollo turísti-
co integrado a escala supramunicipal son el del Parque natural de la sierra 
de espadán y el de los municipios del entorno del aeropuerto de Castelló; y, 
a escala local, los de Les useres, Borriana y fuentes de ayódar, junto con 
los planes estratégicos de turismo de onda, alcalà de Xivert-alcossebre y 
Castelló. 

en cuanto al ámbito del turismo en destinos costeros, merecen especial 
atención sus aportaciones en los planes de ordenación de playas, como los de 
vinaròs y Benicarló. una línea en la que dedica especial atención a los pro-
cesos de antropización y sus efectos en las playas del norte de la Comunidad 
valenciana, cuyo resultado aparece en el artículo publicado en Cuadernos 
de Turismo, en 2011.

Puede afirmarse que las aportaciones de diego son una muestra signifi-
cativa del interés por la vertiente más instrumental y aplicada de la geografía 
del turismo, a partir de su preocupación por integrar aspectos orientados a 
la planificación, la creación de nuevos productos, el papel del turismo en el 
desarrollo local y la gestión sostenible de destinos turísticos. 

todo ello desde su preocupación centrada en la sociedad local y el papel 
del territorio, escenario en el que se manifiestan los cambios asociados al tu-
rismo, en un proceso resultante de las interacciones de la actividad turística, 
como fenómeno de consumo social, con los lugares y su gente, como ámbito 
de implantación de la actividad. de ahí la preocupación por el modo de ana-
lizar y tratar de comprender el sistema turístico en toda su complejidad.

de este modo, la reputación académica de diego López, derivada de 
sus publicaciones, justifica que varias revistas científicas solicitaran su ta-
rea como evaluador. entre otras, participó en CirieC-españa. revista de 
economía universidad de valencia; annals of Tourism research (en es-
pañol); Cuadernos de Turismo, de la universidad de murcia; Cuadernos 
Geográficos, de la universidad de granada; revista de análisis Turístico, 
de la AEciT; estudios regionales; y serie geográfica, de la universidad de 
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alcalá. además de ser miembro del consejo asesor de revistas científicas 
como investigaciones Turísticas, la referida annals of Tourism research (en 
español), Papers de Turisme, Documentos de Trabajo de la Universidad de 
alcalá, ruralia. Centro rural de información europea (crie), sin olvidar su 
presencia en millars. espai i Història, de la propia universitat Jaume i. 

el nivel alcanzado por López olivares en la investigación, en los te-
mas de su competencia, le valieron su participación como evaluador de 
proyectos de la agencia nacional de evaluación y Prospectiva (AnEP), del 
ministerio de Ciencia e innovación, así como su colaboración en procesos 
de evaluación de la agencia para la Calidad del sistema universitario de 
Castilla y León (Acsucyl) y de proyectos i+d+i de la agencia valenciana 
del turisme. 

La misma dinámica y proyección de su labor investigadora y su inquietud 
por consolidar los estudios especializados de turismo, desde la década de los 
años 90, llevan a diego López a participar activamente en entidades creadas 
a tal efecto, como fue la fundación Cavanilles de altos estudios turísticos, 
entidad surgida por iniciativa del antiguo institut turístic valencià, junto con 
la universidad de alicante, la universitat de valència y la universitat Jaume i.  
se trataba de un centro de investigación en el que la administración y la 
universidad sumaron esfuerzos para mejorar la calidad del sector turístico, des-
de el impulso a la investigación y la docencia universitaria. de hecho, las accio-
nes iniciadas sirvieron para abrir nuevas líneas de investigación, contribuyendo 
a aportaciones metodológicas e innovación en los estudios referidos a gestión de 
empresas turísticas y planificación de destinos y áreas turísticas, con un balance 
final que demuestra la utilidad y sentido que tuvo este centro en el que diego 
participó decididamente desde su creación, desempeñando la coordinación de la 
sede de Castellón, situada en Benicàssim, a mediados de los años 90.

al mismo tiempo, la dinámica de trabajo lleva a diego López a integrar-
se en la asociación española de expertos Científicos en turismo (AEciT), 
una asociación multidisciplinar creada en los primeros años noventa y cen-
trada en el turismo, como objeto de conocimiento, que llegó a representar la 
vanguardia en la investigación sobre esta materia en españa, durante más de 
dos décadas, y de la que diego López llegaría a ser vicepresidente y director 
de su Centro de documentación (cEdiTur), además de participar activamente 
en la coordinación del volumen anual dedicado a la actividad turística espa-
ñola (editado anualmente, durante años, por el Centro de estudios ramón 
areces) y en la redacción de apartados sobre el estado de la cuestión, las 
claves de la actividad y los retos y oportunidades, desde el año 2006 a 2009, 
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así como en el libro colectivo titulado 20 retos para el turismo en españa, 
publicado por Pirámide, en 2015.

en el ámbito de la geografía española, diego López ejemplifica un de-
cidido empeño por otorgar el papel que le correspondía a la investigación y 
conocimiento geográfico del turismo, cuando esta rama debía abrirse paso 
entre otras más clásicas y consolidadas de la geografía. ello explica su ac-
tividad en aras de la creación de un grupo de trabajo específico dentro de la 
AgE, incluso le lleva a auspiciar la reunión en la que se constituye el denomi-
nado grupo 10, geografía del turismo, ocio y recreación, que tuvo lugar 
en Castellón, en 1989. años después, diego López fue nombrado presidente 
del referido grupo, cargo que ocupó entre 2008 y 2012, lo que dejó su im-
pronta en los congresos y publicación de resultados.

La preocupación de diego por la aportación de la geografía al conoci-
miento científico del turismo se plasma en un interesante artículo, publicado 
en la revista Papers de Turisme, en 1993, sobre el papel del geógrafo en la 
formación y la planificación turística.

1.3. el turismo en la cooperación al desarrollo

en consonancia con las líneas de investigación desarrolladas por López 
olivares, hay una faceta especialmente destacable de su trayectoria que se 
centra en su participación en programas y proyectos de cooperación al desa-
rrollo, sobre la base de las potencialidades del turismo.

de este modo, pone en marcha el proyecto de desarrollo integrado turís-
tico y humano para la región del norte de nicaragua (estelí-Las segovias), 
financiado por la generalitat valenciana, cuyos resultados aparecen en el 
artículo que dedica al modelo turístico de carácter sistémico e integrado, 
como facilitador del desarrollo en los países centroamericanos, centrado 
en el caso de estelí-nueva segovia, en nicaragua, publicado en la revista 
Documents d´anàlisi Geogràfica, en 2006, así como un análisis más general 
del turismo en este país que publica en eria, en esa misma época. si bien 
como síntesis de sus experiencias sobre turismo en nicaragua, es particular-
mente relevante el artículo que publica, en 2014, con el título «a model for 
sustainable tourism development in inland Latin american areas: the case 
of the northern region of nicaragua», que aparece en la revista Journal of 
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Tourism and Hospitality management, dando buena prueba del interés que 
suscitaba su trabajo en la comunidad internacional.

en la misma línea, con la financiación de la agencia española de Cooperación 
internacional, en 2006, lleva a cabo el proyecto fortalecimiento integral del 
turismo en Perú, codirigido por el gobierno peruano, que culminaría con la 
conferencia «el turismo rural como instrumento de desarrollo en la ordenación 
y planificación turística integrada en el medio rural». de estos resultados sur-
gió su participación en el programa de turismo rural comunitario y ecoturismo, 
materializado en el diseño de los Lineamientos para el desarrollo del turismo 
rural Comunitario en el Perú, aprobados por resolución ministerial y que ejem-
plifican el interés y alcance del referido proyecto. resultado de las experiencias 
de ecoturismo comunitario en Perú es precisamente su artículo publicado en 
annals of Tourism research (edición en español), en 2009.

La línea de participación en este tipo de proyectos se reafirma con su par-
ticipación como consultor externo de la organización mundial del turismo, 
a través de su secretaría regional para las américas, para realizar trabajos 
en coordinación con los gobiernos de Colombia y Perú. 

Como reflexión sobre sus trabajos sobre turismo en el ámbito de américa 
Latina, ya había publicado, en 2010, un capítulo dentro del libro integrated 
relational tourism, en italia, titulado «a model for sustainable tourism deve-
lopment in inland Latin american areas». además, el resultado de su prácti-
ca profesional y académica en estos programas y su repercusión suponen su 
nombramiento en 2009, como profesor honorario de la universidad ricardo 
Palma de la república del Perú. del mismo modo que se le requiere como 
miembro del grupo de expertos en turismo de la organización mundial 
del turismo, como participante en el Barómetro de la omT del turismo 
mundial. asimismo, fue invitado por la embajada de Canadá en Cuba y por 
el Programa de naciones unidas para el desarrollo.

1.4.  el Congreso internacional Turismo, Universidad-empresa  
de la uji

La intensa actividad desplegada por diego López olivares en estudios y 
proyectos sobre turismo, junto con su deseo de llevar el conocimiento sobre 
el tema a la uJi y a Castellón, le impulsan a ser parte esencial de la puesta 
en marcha de un evento que pronto se convertiría en referencia. de este 
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modo, surge el Congreso internacional de turismo universidad-empresa, 
cuya primera edición data de 1998, y que no tardaría en consolidarse como 
una de las citas obligadas en el ámbito académico, para estudiosos y también 
para profesionales del sector, como atestigua el hecho de haber alcanzado su 
edición XXv en 2022 y ser uno de los eventos clave para conocer el estado 
de la investigación sobre turismo, dentro y fuera de españa. 

Los temas tratados en este Congreso (véase tabla 2) han ido abarcando 
distintos aspectos de la realidad del turismo, en consonancia con los retos 
y nuevos escenarios que se han ido presentando en esta actividad. desde la 
comercialización, pasando por la gestión de organizaciones, la movilidad, 
el territorio, los modelos de gestión de destinos, la tributación, el capital 
humano hasta los nuevos paradigmas surgidos tras la covid-19. desde su 
primera edición, las actas del congreso son editadas por tirant lo Blanch, 
en valència, en forma de excelentes libros que forman parte fundamental 
de la bibliografía sobre turismo. en ese sentido, la labor de diego, que fue 
director del Congreso desde 2006 (iX edición) hasta 2017 (XX edición), 
resultó esencial, contando con el comité científico y organizador y con el 
apoyo de la fundación universidad-empresa junto con turisme Comunitat 
valenciana y la diputació de Castelló, lo que le valió un notable reconoci-
miento entre los estudiosos del turismo.

tabla 2. Congreso de turismo universidad-empresa, universitat Jaume i, Castelló 
de la Plana. ediciones y temáticas tratadas 

edición año título del Congreso

i 1998 organización administrativa, calidad de servicio y 
competitividad empresarial

ii 1999 Comercialización de productos, gestión de organizacio-
nes, aeropuertos y protección de la naturaleza

iii 2000 municipios turísticos. tributación y contratación em-
presarial. formación y gestión del capital humano

iv 2001 La diversificación y la desestacionalización del sector 
turístico
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edición año título del Congreso

v 2002 La calidad integral del turismo

vi 2003 turismo cultural y urbano

vii 2004 salud, deporte y turismo

viii 2005 turismo en espacios rurales

iX 2006 turismo en los espacios litorales: sol, playa y turismo 
residencial

X 2007 turismo de negocios y reuniones: convenciones, con-
gresos e incentivos

Xi 2008 innovación, creatividad, nuevos modelos de gestión

Xii 2009 turismo y gestión de espacios protegidos

Xiii 2010 renovación de destinos turísticos consolidados

Xiv 2011 La diferenciación y la segmentación de los mercados 
en destinos turísticos

Xv 2012 Las nuevas tendencias y tecnología en la comercializa-
ción de productos turísticos

Xvi 2013 espacios de ocio y deporte como dinamizadores 
turísticos

Xvii 2014 del territorio al destino turístico: retos y claves de 
éxito

Xviii 2015 turismo y movilidad: interrelaciones y nuevas 
oportunidades

XiX 2016 sostenibilidad en los modelos actuales de gestión 
turística

XX 2017 gobernanza y participación en la gestión sostenible de 
destinos turísticos
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edición año título del Congreso

XXi 2018 turismo y desarrollo en los espacios rurales de interior

XXii 2019 turismo eres tú: el valor de las personas

XXiii 2020 turismo: nuevo paradigma tras la covid-19

XXiv 2021 turismo con r mayúscula: reconstruyendo, reactivan-
do y redirigiendo. el sector turístico hacia un nuevo 
tiempo.

XXv 2022 1998-2022, 25 años de transformación turística: miran-
do al futuro con garantías

**  el profesor diego López olivares fue director del Congreso desde la edición 
iX (2006) hasta la XX edición (2017), y falleció antes de la celebración del 
XXi Congreso. desde ese momento, la dirección la desempeña el dr. rafael 
Lapiedra.

fuente: Congreso internacional de turismo universidad-empresa, uJi. elab. propia.

en esta trayectoria de López olivares hay que hacer mención a su perte-
nencia a comités de expertos científicos, atendiendo a su especialización y 
conocimientos, entre los que cabe destacar su desempeño como miembro del 
panel de expertos del Proyecto «Promoción y apoyo al turismo integrado en 
regiones rurales desfavorecidas de europa» (sPriTE) financiado por la unión 
europea (fair Programme). unidad de desarrollo rural y evaluación de 
Políticas europeas de la universitat de valència.

de igual modo, es destacable su colaboración en el informe anual sobre 
el estado de la investigación, el desarrollo y la tecnología en la Comunidad 
valenciana, que dirigió el profesor santiago grisolía en el año 1999. 

Ya en fechas más recientes, fue también nombrado miembro del Comité 
Científico del international Congress «transversal tourism an Landscape», 
organizado por la universitat Politècnica de Catalunya y la universidad de 
málaga.

del mismo modo que fue relevante su aportación como director de cur-
sos, postgrados y congresos llevados a cabo en la fundación Cavanilles de 
altos estudios turísticos, la universidad internacional menéndez y Pelayo, 
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la universidad internacional de menorca illa del rei (uimir), la universidad 
del norte de nicaragua, así como la dirección del curso de doctorado y estu-
dios avanzados de carácter interuniversitario sobre turismo y territorio del 
institut Joan Lluís vives y su papel como director del máster de financiación 
y gestión de recursos turísticos. 

en apretada síntesis final, la trayectoria académica del dr. diego López 
olivares refleja una dedicación entusiasta a la docencia, así como un legado 
de aportaciones relevantes a la investigación y a la transferencia del conoci-
miento, con un evidente sentido de compromiso social y de servicio ante los 
retos derivados de su entorno. Queda, asimismo, el recuerdo de su capacidad 
para la gestión, sobre la base de una gran responsabilidad y lealtad institu-
cional. Logros académicos que, unidos a su bonhomía, dejan un recuerdo 
imborrable de diego López para los que tuvimos la suerte de tratarle y com-
partir con él parte de esa trayectoria.

mi gratitud por esta iniciativa a la universitat Jaume i y, en especial, a 
los profesores Juan José ferrer maestro y Juan Bautista ferreres Bonfil. 
Hace más de tres décadas, tuve el honor de prologar el libro que recoge la 
tesis doctoral de diego López olivares, y ahora me siento honrado por el 
privilegio que supone introducir el presente libro con estas breves líneas de 
sentido homenaje al colega y amigo. 
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aNeXo

publicaciones científicas del profesor Diego López olivares

Artículos en revistas

autor año título revista

López olivares, d. 1983 estudio sobre la demogra-
fía histórica de orpesa

Boletín de 
la Sociedad 
Castellonenca de 
Cultura, 59(3),  
pp. 356-367

Quereda sala, J. y 
López olivares, d.

1986-87 oscilaciones del nivel 
marino de Castellón

millars. espai i 
Història, 11,  
pp. 7-16

López olivares, d. 1993 el papel del geógrafo en 
la formación y la planifi-
cación turística

Papers de Turisme, 
11, pp. 93-110

López olivares, d. 1995 La formación interdis-
ciplinar en los nuevos 
estudios universitarios de 
turismo

rev. estudios 
Turísticos, 128,  
pp. 151-155

López olivares, d. 1998 Características del desar-
rollo turístico castellonen-
se y el proceso metodo-
lógico en la planificación 
de sus espacios turísticos

revista Valenciana 
d’estudis 
autonòmics, 22,  
pp. 103-128

López olivares, d. 1999 Las tendencias de la 
demanda y las políticas 
turísticas integradas, 
como instrumentos de 
revitalización de los espa-
cios rurales españoles de 
interior

Boletín de la 
asociación 
de Geógrafos 
españoles, 28,  
pp. 61-83
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autor año título revista

López olivares, d. 2001 La evaluación de los 
recursos territoriales 
turísticos de las comarcas 
del interior castellonense 
(Comunidad valenciana)

investigaciones 
Geográficas, 25,  
pp. 135-153

López olivares, d. 2002 el desarrollo urbanístico 
en las áreas turísticas del 
litoral valenciano: el caso 
del norte de las tierras 
castellonenses

Cuadernos de 
Geografía, 71,  
pp. 51-76

López olivares, d. 2003 La evaluación de los 
recursos territoriales turís-
ticos de carácter básico: 
el caso de las playas del 
norte de la Comunidad 
valenciana

investigaciones 
Geográficas, 32,  
pp. 113-137

López olivares, d. 2003 el desarrollo turístico 
integrado en los espacios 
rurales de interior: su 
aplicación al producto de 
salud

Cuadernos de 
Turismo, 11,  
pp. 107-126

López olivares, d. 
y ferreres Bonfill, 
J. B.

2004 Propuestas de desarrollo 
turístico integrado para un 
destino maduro de turis-
mo de salud: Benassal

Cuadernos de 
Turismo, 13,  
pp 27-49

López olivares, d. 2005 Cambios y transformacio-
nes en el modelo turístico 
español

annals of Tourism 
research en 
español, 7 (2),  
pp. 423-446

López olivares, d. 
y obiol menero, e.

2005 el turismo en nicaragua 
un análisis territorial 
contemporáneo

eria, 67, pp. 209-
218
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autor año título revista

López olivares, d. 2006 el modelo turístico de 
carácter sistémico e inte-
grado como facilitador del 
desarrollo en los países 
centroamericanos: el caso 
de nicaragua (estelí-
nueva segovia)

Documents 
d´anàlisi 
Geogràfica, 47,  
pp. 69-91

López olivares, d., 
ferreres Bonfill, J. 
B. y abdelouahab 
reddam, o. 

2009 estudio comparado de 
la potencialidad de los 
recursos turísticos en 
los parques naturales 
de la sierra de espadán 
(españa) y talassemtane 
(marruecos)

Cuadernos de 
Turismo, 24,  
pp. 91-109

López olivares, d. 2009 reflexions entorn del 
model turístic: cap a una 
estratègia territorial turís-
tica sostenible

anuari de 
l’agrupació 
Borrianenca de 
Cultura, 20,  
pp. 7-16

López olivares, d. 2009 factores de cambio 
turístico en los espacios 
rurales españoles: La 
Comunitat valenciana

Serie Geográfica, 
15, pp. 39-49

López olivares, d. 2009 experiencias de ecoturis-
mo comunitario en Perú

annals of Tourism 
research en 
español, 11 (1),  
pp. 173-191

López olivares, d. 2010 an aproximation to the 
territorial tourist sustain-
able strategy

millars. espai i 
Història, 33,  
pp. 23-37

López olivares, d. 
y ferreres Bonfill, 
J. B.

2011 Los procesos de antropi-
zación y sus efectos en 
las playas del norte de la 
Comunitat valenciana

Cuadernos de 
Turismo, 27,  
pp. 581-597
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autor año título revista

López olivares, d. 2011 una aproximación al esta-
do ambiental de carácter 
integrado de las playas tu-
rísticas del Caribe medio 
Colombiano

investigaciones 
Turísticas, 1,  
pp. 52-68

solsona monzonís, 
J. y López olivares, 
d.

2012 factores de localización 
y desarrollo turístico 
en el espacio rural de la 
Comunitat valenciana

Boletín asociación 
de Geógrafos 
españoles, 59,  
pp. 221-224

López olivares, d. 2014 a model for sustainable 
tourism development in 
inland Latin american 
areas: the case of the 
northern region of 
nicaragua

Journal of Tourism 
and Hospitality 
management. vol. 2 
(4), pp 141-154

abdelouahab, 
o., López, d. y 
ferreres, J. B.

2017 análisis y prospectiva 
del desarrollo turístico 
en los parques naturales 
del norte de la Comunitat 
valenciana

Boletín de la 
asociación 
de Geógrafos 
españoles, 75,  
pp. 319-340

López, d., ferreres, 
J.B., abdelouahab, 
o. y monteserín, o.

2018 el potencial desarrollo 
turístico integral de los 
municipios del área del 
entorno del aeropuerto de 
Castelló

Cuadernos de 
Turismo, 42,  
pp. 237-259

Libros

autor año título editorial

López olivares, d. 1983 oropesa: un núcleo turís-
tico de la costa de azahar. 
transformaciones demo-
gráficas y paisajísticas

Colegio 
universitario de 
Castellón
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autor año título editorial

López olivares, d. 1989 el turismo en la provincia 
de Castellón

servicio de 
Publicaciones. 
universidad de 
valencia

López olivares, d. 1990 el espacio turístico y 
residencial en las tierras 
castellonenses

sociedad 
Castellonense de 
Cultura

López olivares, d. 1998 La ordenación y plani-
ficación integrada de 
los recursos territoriales 
turísticos

servicio de 
Publicaciones. 
universitat Jaume i

López olivares, d. 2014 Los recursos turísticos. 
evaluación, ordenación 
y planificación turística. 
estudio de casos

tirant lo Blanch. 
valencia

Capítulos de libro

autor año título editorial

López olivares, d. 1995 La formación interdis-
ciplinar como marco de 
referencia para las nuevas 
titulaciones en materia 
turística

La formació i reha-
bilitació i les noves 
modalitats turístiques. 
servei de Publicacions. 
universitat illes 
Balears, pp. 43-50

López olivares, d. 
y tormo domingo, 
v.

1997 La potencialidad de 
los recursos turísticos 
de onda y su entorno 
funcional

Los turismos de 
interior. universidad 
autónoma de madrid, 
pp. 181-196

López olivares, 
d. y solsona 
monzonís, J.

1997 aproximación al diagnós-
tico turístico de carácter 
integral del territorio de la 
mancomunidad del alto 
Palancia

Los turismos de 
interior. universidad 
autónoma de madrid, 
pp. 169-180



La visión integradora deL turismo desde La geografía4040

autor año título editorial

López olivares, d. 1998 aproximación a la meto-
dología de la planificaci-
ón funcional turística de 
carácter comarcal

Turismo y planificación 
del territorio en la 
españa de fin de siglo. 
universitat rovira i 
virgili, pp. 73-88 

López olivares, d. 1999 La sistematización de la 
actividad turística como 
base del desarrollo de los 
espacios turísticos

Turismo: organización 
administrativa, calidad 
de servicios y compe-
titividad empresarial. 
tirant lo Blanch. 
valencia., pp. 189-202 

López olivares, d. 
y ferreres Bonfill, 
J. B.

2002 Las «unidades ambienta-
les turísticas» y sus efec-
tos articuladores en los 
espacios rurales: el caso 
de Benassal (Castellón-
Comunidad valenciana)

Coloquio de Geografía 
rural. aGe. servicio 
de Publicaciones de 
la universidad de 
Cantabria, pp. 589-600

López olivares, d. 
andreu sunyer, n.; 
galacho Jiménez, 
f. B.; garcía 
Hernández, m.

2005 técnicas e instrumentos 
para el análisis territorial

Planificación terri-
torial del turismo. 
universitat oberta de 
Catalunya. Barcelona, 
pp. 61-91

López olivares, d. 2005 reflexiones sobre el de-
sarrollo rural en la unión 
europea y la Comunidad 
valenciana

L’observatori per al 
Sector agroalimentari 
i el món rural 
Valencians. ivifa. 
valencia, pp. 39-72 

López olivares, d. 2006 turismo y territorio: auge 
del modelo inmobiliario-
turístico en la Comunidad 
valenciana. La necesidad 
de aplicar modelos turísti-
cos integrados

Urbacost, un pro-
getto pilota per la 
Sicilia Centrale. 
Urbanizzazione cos-
tiera, centre storici 
e arene decisionali: 
ipotesi a confronto. ed. 
franco angeli. milán, 
pp. 333-338 
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autor año título editorial

López olivares, d. 
y ferreres Bonfill, 
J. B.

2006 Las problemáticas gene-
radas por el modelo de 
desarrollo turístico en el 
litoral castellonense: el 
caso de oropesa

Turismo y cambio 
territorial: ¿eclosión, 
aceleración, desbor-
damiento? Prensas 
universitarias de 
Zaragoza, pp. 493-504 

López olivares, d. 2006 Claves de la actividad 
turística española, 2005

La actividad turística 
española en 2005. 
Centro de estudios 
ramón areces,  
pp. 17-29

López olivares, d. 2007 el potencial turístico de 
las áreas de interior: tipo-
logía de recursos

Turismo de inte-
rior en áreas fron-
teirizas. servicio 
de Publicaciones. 
universidad de vigo, 
pp. 11-29 

López olivares, d. 
y Pulido fernández, 
J. i.

2007 La actividad turística es-
pañola en 2006. el estado 
de la cuestión

La actividad turística 
española en 2006. 
Centro de estudios 
ramón areces,  
pp. 17-31

López olivares, d. 2007 L’espai rural Llibre verd del terri-
tori valencià. escola 
valenciana, pp. 185-
196 

López olivares, d. 
y Pulido fernández, 
J. i.

2008 La actividad turística 
en 2006: el estado de la 
cuestión.

La actividad turística 
española en 2006. 
Centro de estudios 
ramón areces,  
pp. 17-31 

López olivares, d. 
y Pulido fernández, 
J. i.

2008 La actividad turística en 
2007. retos y oportuni-
dades en un escenario en 
transformación

La actividad turística 
española en 2007. 
Centro de estudios 
ramón areces,  
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1. iNTroDUCCióN

Quiero intentar resumir en este texto las reflexiones que diego López 
olivares y yo intercambiamos durante los años en que nos conocimos 

sobre los abordajes científicos de la actividad turística desde nuestras respec-
tivas áreas de conocimiento, la economía y la geografía. Quiero advertir que 
no se trata de desarrollar un artículo científico al uso, y menos aún desde la 
normativa del espacio europeo de educación superior, sino simplemente de 
poner en común conocimientos, dudas y proyecciones sobre lo que estas dos 
disciplinas suponen en el ámbito del turismo. Por eso no se ha acudido a las 
citas de rigor, sin que por ello se hayan dejado de nombrar autores, incluso 
algunas obras.

durante toda mi vida como docente no me cansé de repetir, tanto en cla-
ses como en intervenciones en conferencias, ponencias y mesas redondas, 
que economía y territorio son las dos caras de una moneda llamada turismo, 
y que, por ello es imposible entender este fenómeno social sin acudir a las 
dos versiones.

recuerdo que durante el tiempo que compartimos responsabilidades en 
la asociación española de expertos Científicos en turismo (AEciT) y en las 
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reuniones del Congreso universidad y empresa de la universidad Jaume i, 
conversamos infinidad de veces sobre la necesaria integración de las dis-
tintas visiones del turismo, y muy especialmente desde la geografía y la 
economía.

Ciertamente el desarrollo teórico del turismo no se dio en españa ni en 
otros países, y creció solo junto a otras disciplinas como las dos menciona-
das, lo que lastró el estudio de sus hechos diferenciadores. Para la economía 
el turismo no era otra cosa que un sector al que se hacía coincidir con la 
hotelería y, en todo caso, se diferenciaba por su modo de comercialización, 
como un intangible que se vendía a priori. Por lo tanto, la construcción de 
alojamientos y el marketing eran las dos únicas políticas que se considera-
ban «turísticas».

La geografía, en un principio, se consideraba, al contrario que en otros 
países como francia y el reino unido, solo como física, aunque ya empezó 
a vislumbrarse como humana y regional, donde los recursos turísticos tenían 
mayor protagonismo.

tras estas ideas está otra, más general, pero de importancia suma: la con-
sideración del espacio como objeto de estudio científico.

Para los economistas clásicos, salvo excepciones, el espacio se reducía a 
un punto, donde se encuentra la oferta y la demanda, esto se entiende por-
que la producción industrial de la época se reducía a muy contados lugares  
de la geografía.

sin embargo, la irrealidad de este presupuesto, que suponía la neutra-
lidad de la localización de las actividades económicas y la inexistencia de 
los costes de transporte, llevó por parte de algunos autores, von thünen y 
Cantillón, por ejemplo, a revisar estos planteamientos. esto dio lugar a los 
inicios de la teoría de la localización.

Los orígenes de la geografía son desde luego mucho más antiguos. muchos 
autores consideran a Herodoto como su fundador, teniéndola como la des-
cripción racional de la tierra. espacio, territorio y paisaje son las tres pers-
pectivas fundamentales desde las que se puede contemplar la geografía.

sin embargo, hoy día la consideración del espacio se hace desde múlti-
ples perspectivas, incluso la turística. Hay que reconocer que este espacio 
de conocimiento, aún en consolidación y con criterios de demarcación con-
fusos, forma parte para su estudio de las llamadas ciencias sociales, pero 
más concretamente de la economía y de la geografía, llamada humana o 
regional.
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durante mucho tiempo intentamos que el turismo, que hasta antes de 
ayer no tenía área de conocimiento ni departamentos, al menos fuera con-
formándose como un conjunto de conocimientos multidisciplinares. es de-
cir, en que convivieran varias especialidades científicas usando conceptos 
y terminologías compartidas o compatibles. más tarde, se agregaron otras 
especialidades (derecho, antropología, historia, sociología…), que formaron 
un área común multidisciplinar, con muchas técnicas compartidas. ahora 
en realidad estamos ante una etapa de formación de un conjunto transdisci-
plinar, que ha de verse favorecido por su reconocimiento institucional con 
área de conocimiento. ser transdisciplinar, etapa aún no concluida, supone 
que el uso de múltiples y plurales disciplinas que participan intervengan en 
simbiosis, interrelacionadas e intercomunicadas para lograr una concepción 
global del turismo.

desde la perspectiva de la investigación, en españa, fueron estas dos 
ramas, geografía y economía, las que más estudios aplicados desarrollaron, 
aunque también hay que reconocer otros de origen sociológico, histórico 
y jurídico y antropológico. esta abundancia de visiones sembró aún más 
confusión sobre una materia que incluso epistemológicamente no estaba ni 
mucho menos definida.

desde la asociación española de expertos Científicos en turismo  
(AEciT) impulsados, entre otros, por prestigiosos académicos como diego 
López olivares, fernando vera, miguel Ángel troitiño, francisco López 
Palomeque, Xoxé santos, manuel marchena… (todos ellos geógrafos) y 
manuel figuerola, Luis valdés, eugenio aguiló, Xulio Pardellas, francisco 
sastre, rafael esteve, enrique Bigné, rafael fuentes… (economistas) y el 
que escribe estas líneas, intentaron durante tres lustros unificar criterios, o, 
si se prefiere, hablar en el mismo idioma cuando tratábamos materias de 
turismo. en el fondo tratábamos de «asentar» la multidisciplinariedad del 
turismo, para poder avanzar en sus contenidos teóricos y aplicados.

no sería justo no señalar igualmente al grupo 10 de la asociación de 
geógrafos españoles dedicado especialmente al turismo, aunque con un 
espíritu menos ecuménico, y en cuyas reuniones se han planteado las prin-
cipales conceptualizaciones sobre turismo, aparte de aportaciones de inves-
tigación en este campo.
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2.  Las visioNes DeL espaCio Como oBJeTo De aNÁLisis  
Y sU reLaCióN CoN eL TUrismo

tanto para la economía como para la geografía, aunque con técnicas y 
resultados diferentes, el espacio puede abordarse de dos modos diferentes, 
como una variable, y como un marco de referencia.

el espacio como variable ha sido estudiado en profundidad desde la pers-
pectiva económica dando lugar a la teoría de la localización relacionada di-
rectamente con los costes de transporte y las áreas de mercado. en turismo, 
tanto los costes de transporte como la localización de los recursos son funda-
mentales, aunque unos y otros se ven afectados por las innovaciones tecno-
lógicas y por el potencial de la demanda. además, las diversas tipologías de 
la demanda turística condicionan el comportamiento de ambas variables.

desde estos análisis locacionales, y concediendo un papel primordial a 
los costes de transporte, se han elaborado diversos modelos de carácter pre-
dominantemente económico, que tratan de formular una teoría general del 
equilibrio espacial (Löes, Chistaller, richardson, Böeventer...) introducien-
do otras variables ajenas a los costes de transporte. 

otra visión, esta vez más cercana a los estudios geográficos, es la del es-
pacio como un ámbito de referencia territorial, en este caso más vinculado 
al análisis geográfico que el anterior.

aquí es donde se situaría lo que ha dado en llamarse «teoría del desarro-
llo regional», centrada fundamentalmente en los procesos de desarrollo y 
distribución de la riqueza en el territorio. 

estas dos visiones no son en absoluto incompatibles, ya que en esta úl-
tima se puede incluir sin problema la visión del espacio como una variable, 
como se ha mostrado en los intentos de establecer sistemas de equilibrio 
general de visión territorial.

La primera respuesta por inmediata y establecida como ortodoxia, fue la de 
los economistas neoliberales basada en la función de producción, según la cual 
el juego de los precios de los factores (tipos de interés y niveles salariales) y su 
funcionamiento en el mercado llevarían a un territorio equilibrado en renta y 
riqueza, contando siempre con una tasa de cambio tecnológico constante.

Las críticas a estos planteamientos fueron inmediatas, incluso desde el 
mismo campo desde el que se formularon, y se hizo notar la ignorancia de 
variables que influían notoriamente en el desarrollo regional, como las dife-
rencias de salarios, las economías de aglomeración y de escala, y de las tasas 
de innovación y progreso técnico, entre las principales.
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un tema del que hablé en numerosas ocasiones con diego, es lo que 
suelo llamar las «variables de entorno» y que condicionan de manera radical 
las posibilidades de desarrollo turístico (y no turístico) de una zona con-
creta, y que van desde las materiales, como infraestructuras de transporte y 
otros servicios, hasta las institucionales, como la existencia de organismos 
de apoyo y asesoramiento, pasando por las culturales, como la existencia de 
liderazgo o la cultura de emprendimiento.

Hay que admitir que los modelos sirven para explicar la realidad, pero no 
son la realidad, por lo que muchas veces fracasan en su aplicación.

el otro modelo alternativo de desarrollo regional, el de la causación acu-
mulativa de myrdal, aun siendo en sus planteamientos más realista, tampo-
co satisface en su aplicación práctica plenamente. de hecho, las fuerzas de 
absorción y difusión no dan unas pautas concretas para el desarrollo, aunque 
sí dejan claro que es necesaria la intervención de las administraciones para 
conseguir un desarrollo equitativo de las regiones.

Las principales revisiones críticas de estos temas proceden de una visión 
marxista o próximas al materialismo dialéctico, y en nuestro caso se acogen 
al llamado turismo crítico que considera la actividad turística como un nue-
vo modo de depredación de recursos, humanos, naturales y culturales, y de 
reproducción del capital.

3.  eL DesarroLLo sosTeNiBLe eN eL ÁmBiTo  
De La eCoNomÍa, De La geograFÍa Y eL TUrismo. 
aUTeNTiCiDaD Y TUrismo sosTeNiBLe

La sostenibilidad como parte importante del nuevo paradigma ha llegado 
también al turismo igual que a la economía y geografía. incluso con más 
fuerza por sus tasas de crecimiento y su capacidad de consumo de recursos. 
muchos de ellos no renovables. sin embargo, mientras que en la geografía 
ha calado en profundidad debido a su vinculación al medio ambiente, en 
economía no ha ocurrido lo mismo considerándose los aspectos medioam-
bientales y culturales como recursos de coste cero o sin mucho valor usados 
por el sistema de actividades turísticas. sin embargo, los economistas si 
hacen destacar los efectos del turismo en los procesos de desarrollo en cuan-
to a creadores de renta y empleo.
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en los momentos actuales se está produciendo una aproximación de 
posturas que considera la sostenibilidad como una cualidad necesaria para  
el desarrollo turístico, especialmente en lo que se refiere a la conservación 
del medio, aunque también en otros aspectos como los culturales, donde es 
bastante más complicado evaluar los impactos de esta actividad. un ejem-
plo es la puesta en valor de los recursos, tema muy tratado por el profesor 
López olivares, que nos lleva a la autenticidad de los recursos y productos 
empleados en turismo, concepto tremendamente cercano a la sostenibilidad. 
mientras que en temas medioambientales los efectos del turismo, positivos 
y negativos, pueden medirse con cierta facilidad (capa de ozono, huella de 
carbono, especies en peligro de extinción…). en los culturales es mucho 
más complicado y no solo por la subjetividad que conlleva. Para este punto 
de vista, la autenticidad de los productos turísticos culturales puede clasifi-
carse en cuatro grupos. 

el primero, la autenticidad sentida, es la que el individuo lleva incorpo-
rada en su recuerdo ya sea el sabor de una comida, el recuerdo de un paisaje 
o una música determinada. 

en segundo lugar, está la autenticidad relatada, ya sea por terceros o por 
una obra literaria, película o cualquier otro medio de expresión.

La autenticidad reconstruida es algo que ya no existe, pero que se repro-
duce en base sobre todo a las dos últimas citadas. aquí empiezan los pro-
blemas, ya que puede considerarse que la reconstrucción no es fidedigna al 
original o que directamente la falsea. incluso entre los propios arqueólogos 
hay quienes opinan que los monumentos o escenarios históricos no deben 
tocarse y dejarlos como han llegado hasta nosotros. Hoy día con las mejoras 
introducidas en los proyectos mediante la realidad virtual, ya sea realidad 
aumentada, proyectada o incluso el metaverso, con sus posibilidades de fu-
turo, creemos que pueden superarse estas divisiones.

Por último, la autenticidad inventada, diseñada o teatralizada son carica-
turas de la realidad que la deforman para hacerla fácilmente «comprensible» 
al turista, pero que no sería admisible desde la perspectiva de la sostenibili-
dad en el turismo.

en definitiva, el tratamiento de los recursos turísticos necesita de ambos 
enfoques conjuntamente, el geográfico y el económico para garantizar la 
sostenibilidad de los productos que de estos se desprenda. todo ello dentro 
de un proceso planificador que veremos a continuación.
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4. pLaNiFiCaCióN Y DesarroLLo TUrÍsTiCo

tal vez el punto de encuentro definitivo y donde se manifiesta con mayor 
claridad la importancia del uso conjunto de las dos disciplinas, sea en los 
planteamientos de desarrollo de los destinos turísticos.

no obstante, hay que aclarar que al hablar de desarrollo turístico y terri-
torio intervienen factores muy importantes a tener en cuenta, la base territo-
rial de que se trata y el entorno socioeconómico en que se desenvuelve. 

Contemplar las posibilidades de desarrollo turístico de una zona (desti-
no) dependerá en primer lugar de su tamaño y su estructura territorial. no es 
lo mismo plantearlo en un pueblo pequeño que en una gran capital. en una 
población de la costa que en una del interior. 

en segundo lugar, estará el entorno socioeconómico de ese destino. entre 
las variables condicionantes (potenciales o retardadoras) están sus infraes-
tructuras, su renta y riqueza, sus actitudes ante el emprendimiento, su ama-
bilidad cultural (función de acogida), sus tradiciones y cultura en general…

tal vez la unidad base de análisis para el desarrollo mediante el turis-
mo, sea la comarca, como así lo entendió el profesor López olivares en sus 
numerosos trabajos sobre espacios de interior y de la costa, sobre todo en 
su ámbito más inmediato de interés como la provincia castellonense y la 
Comunitat valenciana, aunque también en sus experiencias de cooperación 
en Hispanoamérica. en esta escala es donde mejor se pueden entender, y por 
tanto regular, las diferentes fuerzas de «absorción y difusión» y mayores 
posibilidades de éxito de las políticas impulsoras y correctoras.

sin embargo, estas unidades territoriales turísticas básicas, que aún con-
servan recursos turísticos atrayentes, tanto medioambientales como cultura-
les, carecen de lo que hemos llamado entornos socioeconómicos atractivos 
y, además, son «frágiles» ante las influencias externas en forma de macro-
proyectos de fuerte componente especulativo.

estos entornos atractivos para el desarrollo son tanto materiales, como 
las comunicaciones, las infraestructuras sanitarias y educativas, como inma-
teriales, como el asociacionismo, la cultura emprendedora y la innovación. 
a cubrir estas carencias se han destinado las figuras de la uE como Leader 
y Proder, y en general los grupos de desarrollo local, cuyas intervenciones 
pueden ser fundamentales para un desarrollo turístico sustentable. muchas 
veces comentamos con el profesor López olivares la importancia de los 
dinamizadores socioeconómicos en estos procesos para el éxito de los re-
sultados finales.
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5. La CiUDaD Y eL DesarroLLo TUrÍsTiCo

tal vez donde haya más desencuentros entre geografía y economía, pero 
al mismo tiempo mayores posibilidades de cooperación sea en el ámbito de 
las grandes ciudades. La «cuestión urbana» es un antiguo objeto de estudio 
por parte de los geógrafos, mientras que los economistas, en la mayoría 
de los casos, se la han planteado en términos de funcionalidad en cuanto 
a redes y comunicaciones. sobre unos y otros se elevan los «urbanistas», 
identificados profesionalmente con los arquitectos, que van mucho más allá 
en su visión urbana, pero mucho menos en sus conocimientos territoriales y 
económicos.

desde el «derecho a la Ciudad» de Henry Lefebvre enmarcado en el 
mayo del 68 francés, han aparecido infinidad de teorías más o menos gene-
rales sobre la ciudad, y especialmente sobre la ciudad histórica y patrimo-
nial, objeto del deseo turístico.

interpretaciones mucho más recientes como la de david Harvey, Ciudades 
rebeldes; Jordi Borja con La ciudad conquistada y manuel Castells con 
redes de indignación y esperanza ponen en cuestión, con indudables in-
fluencias marxistas, los usos de la ciudad, su terciarización y gentrificación, 
así como el papel del turismo en todo este marasmo. 

economistas y geógrafos han intervenido en esta cuestión, desde sus res-
pectivas especialidades, aunque no han aportado soluciones generales, a no 
ser la ya conocida del mercado libre y la planificación centralizada.

mis comentarios con diego al respecto fueron siempre en la idea de re-
forzamiento de la gobernanza, que también supone consenso, tema muy to-
cado desde la geografía, y tratar de estudiar una propuesta del aprovecha-
miento turístico de la ciudad desde la perspectiva de los bienes comunes de 
elionor ostrom, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de recursos 
libres deseados por los turistas, por sí mismos o mediante su transformación, 
que hay en ellas.

es esta una línea de investigación que nos quedó pendiente y que su 
pronta partida ha convertido en un desafío para mí. Los grandes maestros 
también crean inquietudes que hay que recoger entre sus enseñanzas.
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6. a moDo De CoNCLUsioNes

Creo que en estos últimos cuarenta años ha quedado clara la importan-
cia de la economía y la geografía para el turismo, y como en el transcurrir 
del tiempo sus desarrollos han ido aproximándose. no solo desde el punto 
de vista epistemológico, sino también desde las técnicas de investigación 
usadas. de otro lado, los proyectos de investigación desarrollados conjunta-
mente han mostrado el enriquecimiento mutuo que se produce cuando am-
bos especialistas trabajan en equipo.

son estas colaboraciones y puesta en común de conocimientos, no solo 
en geografía, sino también en otras disciplinas, de donde surgirá esa masa  
crítica que otorgue al turismo el lugar que se merece en las ciencias 
sociales.
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… pero mi verso brota de manantial sereno; 
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,  

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

AnTonio mAchAdo

aNFiTrióN Y FUNDaDor DeL grUpo 10

Diego López olivares participó –a su manera generosa, acogedora y dis-
creta– en la creación del grupo de trabajo de turismo (que se llamó 

de geografía del turismo, ocio y recreación, aunque denominaremos grupo 



La visión integradora deL turismo desde La geografía5858

10 por tradición y la resonancia de su orden de creación) de la asociación 
española de geografía. La génesis del grupo 10 fue el «Curso de turismo y 
territorio en el estado español», celebrado del 22 al 25 de febrero de 1990 en 
la universitat de les illes Balears. este curso se encuadra en las i Jornadas del 
grupo 10 (Blanco-romero y mínguez garcía 2022). sus participantes y po-
nentes (Binimelis 1990) conformarían buena parte de sus 17 miembros fun-
dadores: José antonio donaire, salvador anton Clavé, Climent Picornell 
Bauzá, miguel Carrió servera, diego López olivares, Julia sánchez avalos, 
empar vaqué Boix, fernando vera rebollo, manuel marchena gómez, rosa 
maría fraguell, Josep oliveras, antonia ripoll martínez, manuel muñoz 
gutiérrez, José maría muñoz sánchez, gerda Priestley, francisco López 
Palomeque y manuel valenzuela rubio (grupo 10 1997, 11). La mayoría de 
las aportaciones a las i Jornadas se publicaron ese mismo año en un número 
monográfico (número 43) de la revista Treballs de Geografia del departament 
de geografia de la universitat de les illes Balears.

dos años más tarde, fue diego López olivares quien organizó, en 
Castelló los días 4 y 5 de septiembre de 1992, las ii Jornadas de geografía 
del turismo en las que se constituyó formalmente el grupo 10. en un primer 
momento, manuel valenzuela rubio asumió la Presidencia de su Comisión 
Permanente, Climent Picornell Bauzà la vicepresidencia y diego López 
olivares la secretaría-tesorería.

Las contribuciones a las primeras actividades organizadas por el grupo 
10 reflejan el interés de la geografía por introducir los estudios de turismo en 
la creación de másteres, la nueva Licenciatura en geografía a partir de 1992 
y en el título de técnicos en empresas y actividades turísticas, precursor 
de la diplomatura en turismo a partir de 1996 (López Palomeque 2008). 
sus enfoques se pueden resumir brevemente en: 1) la valorización territo-
rial para la dinamización turística y la creación de nuevos productos, 2) la 
determinación cuantitativa de indicadores (oferta de alojamiento, comple-
mentaria o de transporte, demanda, flujos…), 3) el análisis de los conflictos 
territoriales (cambios de usos del suelo, impactos ambientales, competencia 
intersectorial…), 4) sus vínculos con el sector inmobiliario, 5) la mitigación 
de sus impactos negativos mediante la planificación territorial y, 6) el estu-
dio de casos, con su generalización por ámbitos territoriales (anton Clavé et 
al. 1996). en este contexto, diego López olivares contribuyó a definir el pa-
pel de la geografía en la formación y planificación turística (López olivares 
1993), pero también abordó aspectos más comprometidos de la relación del 
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turismo con la conservación de la naturaleza, sus limitantes ambientales o su 
contribución al desarrollo en países empobrecidos.

2.  presiDeNCia De La ComisióN permaNeNTe DeL grUpo 10 
(2008-2012)

 el compromiso institucional con la geografía y, especialmente, con 
la geografía del turismo, de diego López olivares fue una constante du-
rante toda su vida académica. Y este compromiso le llevó a ostentar la 
Presidencia de la Comisión Permanente del grupo en el periodo 2008-
2012. acompañaron a diego en esta Comisión enrique navarro, de la 
universidad de málaga, como secretario-tesorero, y manuel de la Calle, de  
la universidad Complutense de madrid, como vicepresidente.

figura 1. integrantes de la Comisión Permanente 2008-2012. de izq. a dcha.: 
diego López, enrique navarro y manuel de la Calle. Barcelona. 15 junio 2012. 

fuente: Carmen mínguez



La visión integradora deL turismo desde La geografía6060

fueron años de un trabajo fructífero, realizados en un contexto singular. 
de una parte, en 2008 arranca una crisis financiera global con notabilísimas 
repercusiones en la actividad turística. Las referencias a la crisis y los efec-
tos sobre los destinos son constantes en el pensamiento turístico español de 
estos años, pero también las estrategias de adaptación y renovación aplica-
das a diferentes escalas. Por otra parte, son los años de consolidación de los 
estudios de turismo en la universidad, primero en grado y posteriormente 
en los postgrados oficiales. dada la importancia de la geografía en estos 
estudios, esta consolidación supuso un incremento notable de la docencia en 
geografía del turismo y reorientó el interés investigador de alguno de estos 
docentes hacia el turismo como fenómeno geográfico.

este contexto singular subyace en el trabajo conjunto de los miembros 
del grupo 10 y queda explícito en las editoriales-presentaciones de los bo-
letines informativos del grupo, editoriales redactadas fundamentalmente 
por diego. entre 2008 y 2012 se editan los boletines número 21 (primavera 
2009), 22 (enero 2010) y 23 (marzo 2011). estos boletines empezaron a pu-
blicarse en otoño de 1997 y funcionaron como principal medio de comuni-
cación interno del grupo, sobre todo en el periodo previo al uso masivo de  
internet. entre otras cuestiones, se daba cuenta de la actividad del grupo  
de trabajo, con especial énfasis en los coloquios propios; se recogía infor-
mación sobre tesis recientes y novedades editoriales; se aportaba una agen-
da de eventos; se hacía una semblanza de un grupo de investigación; y se 
entrevistaba a una persona relevante del sector. así, en el número 23 rosario 
navalón realizó una entrevista a antonio Prieto Cerdán, presidente en esos 
años del Colegio de geógrafos. en números anteriores se incluía un «infor-
me-flash» sobre la investigación turística en las comunidades autónomas. 
en 2010 se publica en formato monografía estos informes, coordinada por 
los miembros de la Comisión Permanente 2004-2008: alfonso fernández 
tabales, maría garcía Hernández y Josep ivars Baidal (fernández tabales, 
garcía Hernández y ivars Baidal 2010). La publicación, con los informes 
debidamente actualizados, fue financiada con cargo al presupuesto del 
grupo. además de la cobertura institucional a la publicación, diego López 
olivares se encargó de redactar el capítulo correspondiente a la Comunidad 
valenciana.

todos los boletines informativos siguen disponibles en la web del 
grupo. esta web se renovó a lo largo de 2010 y se mejoró con la Comisión 
Permanente posterior, y aún hoy mantiene su estructura básica de contenidos: 
presentación del grupo y reglamento de régimen interno; información sobre 
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los coloquios de turismo, congresos generales de geografía y otros eventos 
de interés; publicaciones con participación de los miembros del grupo; tesis 
doctorales; postgrados y actividades docentes en general; relación de grupos 
y centros de investigación, y otra información relevante.

un hito central de los grupos de trabajo de la AgE son los coloquios que 
se celebran cada dos años, de forma alterna con los grandes congresos nacio-
nales de geografía. si bien la organización operativa de estos eventos recae 
sobre un comité local, la Comisión Permanente da soporte institucional a su 
realización y colabora en lo que se necesite, incluso financieramente. entre 
2008 y 2012, periodo de la presidencia de diego López olivares, tuvieron 
lugar dos coloquios de este tipo, ambos con los correspondientes libros de 
actas (grupo teraP 2011; López Palomeque et al. 2014). en 2008 se llevó 
a cabo en la universidad Carlos iii de madrid y en 2012 en Barcelona, en 
cuya preparación colaboraron la universitat de Barcelona y la universitat 
autònoma de Barcelona, como veremos a continuación.

así, el Xii Coloquio de geografía del turismo, ocio y recreación se 
desarrolló en el Campus de Colmenarejo de la universidad Carlos iii de 
madrid entre los días 17 y 19 de junio de 2010. el Coloquio llevó por título 
«espacios y destinos turísticos en tiempos de globalización y Crisis», y 
se planteó como un foro para el debate y contraste de ideas sobre las diná-
micas de los espacios turísticos y las estrategias que deberían definir los 
modelos de futuro de desarrollo en ese contexto de incertidumbre. el nú-
cleo del evento correspondió a la presentación de contenidos organizados 
en tres ponencias, sin ponente, pero con un relator y exposición pública de 
las comunicaciones más relevantes, dentro de las 63 aceptadas. destaca la 
conferencia de clausura impartida por eduardo martínez de Pisón. Como 
en coloquios anteriores, también se desarrolló la asamblea del grupo, una 
sesión sobre la situación de la docencia, investigación y práctica profe-
sional en relación con la geografía del turismo, y una serie de trabajos de 
campo con presentación de distintos espacios turísticos de la Comunidad 
de madrid.

dos años después, en 2012, se celebró el Xiii Coloquio en la ciudad de 
Barcelona. Convocado con el título «turismo y territorio. innovación, reno-
vación y desafíos», fue organizado por los grupos de investigación análisis 
territorial y desarrollo regional (AnTErriT) de la universitat de Barcelona, y 
turismo y nuevas dinámicas socioterritoriales (TudisTAr) de la universitat 
autònoma de Barcelona. La ponencia inaugural del congreso correspon-
dió a douglas Pearce e implicó una aproximación global al concepto de 
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destino turístico. Las comunicaciones se organizaron en tres ejes temáticos: 
los destinos entre la renovación y la reinvención, nuevos lugares y nuevos 
productos y el turismo ante el cambio climático. además, hubo sesiones de 
presentación de pósteres y salidas de campo.

en ambas ediciones, los coloquios del grupo supusieron los hitos culmi-
nantes de la actividad de la comunidad española de la geografía del turismo. 
no cabe duda de su importancia en términos científicos, pero también de 
su relevancia como ámbito de contacto personal entre los miembros de esta 
comunidad. este contacto es imprescindible para el avance de la disciplina, 
ya que permite el intercambio directo de ideas y el arranque de la gestación 
de proyectos de diferente tipo. sin embargo, la realización de estos colo-
quios no sería viable sin la labor más callada y constante de la Comisión 
Permanente, que mantiene el trabajo institucional durante los periodos entre 
coloquios. La revisión de las memorias de actividades del periodo 2008-
2012, etapa de funcionamiento de la Comisión presidida por diego, da  
cuenta de este trabajo más callado.

el ámbito central del trabajo institucional tuvo y sigue teniendo que ver 
con la propia asociación española de geografía. el grupo 10 es uno de sus 
grupos de trabajo, y ante la organización matriz se presentaron las corres-
pondientes memorias y estados de cuentas anuales. además, en los con-
gresos generales de la AgE se realizan las asambleas de socios del grupo  
correspondientes a los periodos entre los propios coloquios de turismo. 
diego López defendió la relevancia del grupo 10 como uno de los grupos 
más potentes y dinámicos de la AgE y abogó por una presencia más impor-
tante del turismo en los congresos nacionales de geografía. de forma para-
lela, el trabajo institucional tuvo como referencia adicional la asociación 
española de expertos Científicos en turismo (AEciT). desde su fundación, 
la presencia de geógrafos del turismo en la AEciT siempre ha sido destacada, 
como atestigua las colaboraciones en el anuario sobre la actividad turística 
española impulsado desde esta asociación. durante el periodo de su presi-
dencia del grupo 10, diego impulsó estos vínculos ya antiguos, también 
debido a su posición destacada dentro de la AEciT. durante muchos años, 
él fue uno de sus vicepresidentes, uno de los coordinadores del anuario y 
responsable último del centro de documentación situado en las instalaciones 
de la universitat Jaume i de Castellón. entre otros aspectos, el boletín del 
grupo 10 se repartía por correo electrónico a la totalidad de los miembros 
de la AEciT y se buscaba la representación de miembros de ambos grupos en 
los comités y eventos organizados por cada entidad.
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además del trabajo en el marco de la AgE y la AEciT, diego López apo-
yó con su presencia múltiples eventos e iniciativas que quedaron con-
signados en las memorias del grupo. entre otras, participó en la primera 
Jornada sobre turismo, Cooperación internacional y desarrollo rural or-
ganizada por la universitat rovira i virgili y el Centre de Cooperació pel 
desenvolupament rural de Catalunya (tarragona, 2008). de esta jornada 
surgió la red internacional de investigadores sobre turismo, Cooperación y 
desarrollo (coodTur). de igual forma, intervino activamente en las jornadas 
de investigación conjuntas entre grupos de geografía urbana y del turismo, 
planteada como «red temática sobre los espacios urbanos ante los cambios 
turísticos. transferencia de conocimientos entre grupos expertos en el estu-
dio de la ciudad y el turismo» (Palma de mallorca, 2011).

en última instancia, ya en el año final de su presidencia en la Comisión 
Permanente se alumbró un proyecto al que dedicaría muchos esfuerzos en 
los años siguientes. se trataba de la actualización de los contenidos del atlas 
nacional de españa, obra impulsada por el instituto geográfico nacional. 
Para abordar este trabajo se organizó la red ane XXi, con grupos dedica-
dos a las distintas temáticas del atlas. diego fue el encargado de coordinar 
el equipo responsable de los contenidos de turismo, después de una férrea 
defensa de la especificidad e importancia territorial de este fenómeno, que 
consideraba merecía un tratamiento diferenciado del comercio, actividad 
con la que inicialmente se había unido. Bajo su coordinación, se elabora un 
conjunto amplio de cartografías a nivel nacional sobre distintos aspectos de 
la oferta y la demanda turística: capacidad de alojamiento por provincias, 
playas con distintivo bandera azul, establecimientos certificados con la Q 
de Calidad turística, turistas extranjeros por cc. AA., evolución del gasto 
turístico por cc. AA. y un largo etcétera. además del soporte digital (https://
atlasnacional.ign.es/wane/ane:descargas), una síntesis del atlas se publicó 
como libro de gran formato en 2019 (instituto geográfico nacional 2019). 
también fue él quien elaboró los textos que acompañan a mapas, gráficos y 
fotografías. Publicado menos de un año después de su fallecimiento, el ca-
pítulo fue el último trabajo conjunto que abordaron los que en su momento 
fueron compañeros en la Comisión Permanente del grupo 10.
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tabla i. Principales temas tratados en las memorias de actividades del grupo 10 
(2008-2011)

memoria - año temas

memoria 2008 
(málaga,  
diciembre 
2008)

elaboración y/o publicación de los boletines informativos 
del grupo (20 y 21)
Coloquios del grupo: memoria del Xi Coloquio celebrado  
en alicante y avance de trabajos del Xii Coloquio, a  
celebrar en Colmenarejo (madrid)
edición de las actas del iX Coloquio celebrado en Cuenca 
y preparación de la monografía sobre la investigación a 
nivel de comunidades autónomas
nueva Comisión Permanente, presidida por diego López 
olivares
Colaboración con la asociación española de expertos 
Científicos en turismo
asistencia a la Jornada sobre turismo, Cooperación 
internacional y desarrollo rural
Previsión de actividades 2009

memoria 2009 
(málaga,  
diciembre 
2009)

elaboración y/o publicación de los boletines informativos 
del grupo (20 y 21)
Coloquios del grupo: preparación del Xii Coloquio, 
organizado por la universidad Carlos iii en el Campus de 
Colmenarejo (madrid)
edición de las actas del Xi Coloquio organizado por la 
universidad de alicante e información sobre las gestiones 
con distintas editoriales para la publicación del informe 
monográfico sobre las comunidades autónomas
informe sobre la asamblea anual del grupo celebrada du-
rante el XXi Congreso de geógrafos españoles celebrada 
en Ciudad real el 27 de octubre
Previsión de actividades 2010
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memoria - año temas

memoria 2010 
(málaga,  
diciembre 
2010)

elaboración y/o publicación de los boletines informativos 
del grupo (22)
informe de resultados del Xii Coloquio, con 114 inscritos 
y 63 comunicaciones. asamblea anual del grupo
Presentación del libro La investigación de la geografía 
del turismo en las Comunidades autónomas españolas. 
orígenes, desarrollo y perspectivas de una disciplina 
en el horizonte de la Geografía, coordinado por alfonso 
fernández tabales, maría garcía Hernández y Josep a. 
ivars Baidal y editado por el propio grupo
Presentación de la nueva página web del grupo
Presentación de la candidatura para el Xiii Coloquio en 
2012, impulsada por los departamentos de geografía de la 
universidad de Barcelona y la universidad autónoma de 
Barcelona
Previsión de actividades 2011

memoria 2011 
(málaga,  
diciembre 
2011)

elaboración y/o publicación de los boletines informativos 
del grupo (23). dadas las limitaciones del formato (pensa-
do originalmente para la edición en papel), a partir de este 
número se opta por ir publicando las novedades directa-
mente en la web renovada del grupo
avance de los trabajos de organización del Xiii Coloquio, 
a celebrar en Barcelona en junio de 2012
avance en la edición de las actas del Xii Coloquio impul-
sada por la universidad Carlos iii de madrid
Presentación de resultados de las Jornadas de investigación 
entre los grupos de geografía urbana y de turismo, ocio 
y recreación, denominadas «red temática los espacios 
urbanos ante los cambios turísticos. transferencia de cono-
cimientos entre grupos expertos en el estudio de la ciudad y 
el turismo». Palma de mallorca, junio 2011
informe sobre la asamblea anual del grupo celebrada 
durante el XXii Congreso de geógrafos españoles, en 
alicante
informe de los primeros contactos con el instituto 
geográfico nacional Primeros para la actualización del 
capítulo de turismo del atlas nacional de españa
Previsión de actividades 2012

fuente: memorias de actividades grupo X. 2008-2011
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3.  aporTaCioNes CieNTÍFiCas a Las JorNaDas  
Y Los CoLoQUios DeL grUpo

desde que se fundó el grupo de turismo en 1992 y se institucionalizaron 
las jornadas y coloquios, la presencia de diego fue constante tanto mediante 
la presentación de comunicaciones, que mostraban resultados de su investi-
gación, como con su labor desde la Comisión Permanente del grupo (2008-
2012), como se ha señalado previamente a lo largo de este capítulo. en sus 
contribuciones científicas, como comunicante, se ponen de manifiesto sus 
principales intereses y líneas de investigación, así como sus colaboraciones 
con un gran abanico de investigadores pre y postdoctorales. 

su primera aportación se remonta al año 1992, en las ii Jornadas celebra-
das en Castellón, que se consideraron el momento de constitución del grupo 
de trabajo. en esa ocasión, diego López, como catedrático de escuela 
universitaria de la universitat Jaume i, y miembro del grupo, acogió la 
celebración de dichas Jornadas (en coorganización con Climent Picornell). 
el interés creado en torno a la temática, y el momento especial que supuso 
el alumbramiento del grupo, llevó a la revista Papers de Turisme a dedicar, 
en 1993, un número monográfico a la experiencia (Papers de Turisme, n.º 
11) con las aportaciones de diversos participantes y coordinado por diego 
que facilitó la tarea editorial colaborando con el institut turístic valencià. 
en ese monográfico, él participó con una aportación personal precisamente 
con el título «el papel del geógrafo en la formación y planificación turísti-
ca» (López olivares 1993). el texto se centraba en las exigencias, que las 
enormes transformaciones experimentadas por la actividad turística en ese 
momento suponían como reto para los profesionales, y en concreto para el 
papel que debían jugar los geógrafos dedicados al estudio e investigación de 
la actividad turística. según el autor, la evolución de los perfiles de los turis-
tas, cada vez más sensibles a los aspectos socioambientales y del estado de  
bienestar social en general, otorgaba una mayor importancia al estado del 
territorio y de las poblaciones anfitrionas. ello exigía, en su opinión, una 
formación integral e interdisciplinar de los profesionales encargados de la 
planificación de dichos territorios turísticos, tanto rurales como litorales, 
para posibilitar un proyecto de carácter integral y de calidad.

en ese mismo año, 1993, el grupo vuelve a reunirse en Palma, para 
las iii Jornadas de geografía del turismo, con el título «La formación, la 
rehabilitación y las nuevas modalidades turísticas». en ellas diego conti-
núa la reflexión de su aportación precedente y, con el título «La formación 
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interdisciplinar como marco de referencia para las nuevas titulaciones en 
materia turística», desarrolla una comunicación centrada en el nuevo pa-
norama turístico, el interés por el sector como motor económico por parte 
de la entonces Comunidad económica europea y el papel de la formación 
superior para afrontar dichos cambios. en ella recoge el esfuerzo que las 
universidades españolas realizaron en la creación de una oferta reglada de 
cursos de turismo y se lamenta de la inexistencia de una Licenciatura en 
turismo, lo que generaba un vacío insalvable en la preparación integral del 
profesional universitario dedicado a la actividad turística. según diego, di-
chas carencias formativas se debían principalmente «al enfoque puramente 
economicista aplicada a la temática turística en la españa de los años prece-
dentes, y a la falta de conexión entre las necesidades planteadas por el com-
plejo desarrollo socio-económico […] y la universidad» (López olivares 
1995, 44). su análisis era crítico con la academia, a quién responsabilizaba 
de la falta de práctica multidisciplinar para afrontar la complejidad de ele-
mentos y factores que intervienen en una actividad como la turística. su 
tesis, espectacularmente de actualidad, se dirigía en defensa de una forma-
ción turística integral e interdisciplinar más abierta de los especialistas en 
ordenación del territorio turístico, «cuyo reto fuese la calidad, entendida 
como la oferta de unos servicios y productos turísticos ricos y diversos, en 
el contexto de unos entornos y hábitats limpios y respetuosos con el medio 
ambiente» (1995, 49). Las aportaciones a las Jornadas fueron publicadas en 
1995 en el volumen titulado La Formació, la rehabilitació i les noves mo-
dalitats turístiques en la colección turisme i investigació de la universitat 
de les illes Balears coordinado por Climent Picornell, Joana maria seguí y 
Josep Benítez (Picornell Bauzà, seguí Pons y Benítez mairata 1995).

seguidamente, en 1995, las iv Jornadas de geografía del turismo se 
celebraron en toledo, bajo el título «Los turismos de interior. una alterna-
tiva para el desarrollo local». en esta ocasión diego participó en coautoría 
con Javier solsona monzonís, realizando una «aproximación al diagnósti-
co turístico de carácter integral del territorio de la mancomunidad del alto 
Palancia» (López olivares y solsona monzonís 1997). en ella los autores 
centraron su análisis en un estudio de caso configurado por una unidad fisio-
gráfica situada al sudoeste de la provincia de Castellón, en el valle del alto 
Palancia, que respondía al tema central de las jornadas, los espacios de in-
terior. a través de un estudio de carácter integral los autores perseguían co-
nocer, analizar y diagnosticar los pilares básicos sobre los que se asentaba el 
desarrollo local de la zona, a partir de los recursos, las empresas turísticas y 
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los mercados existentes y potenciales. su aportación se centró en un detalla-
do diagnóstico, replicable en otras zonas, de los recursos turísticos y huma-
nos, las infraestructuras generales, los alojamientos, la oferta complementa-
ria, el grado de financiación y nivel tecnológico, el impacto ambiental y el 
grado de competitividad. Las comunicaciones y ponencias de las Jornadas 
fueron publicadas en 1997, bajo el título Los turismos de interior (el retorno 
de la tradición viajera) coordinado por manuel valenzuela rubio. 

al año siguiente, en 1996, diego participa en las v Jornadas de geografía 
del turismo, celebradas en tarragona, «turismo y planificación del territo-
rio en la españa de fin de siglo». en esta ocasión, de manera individual, 
presenta un trabajo de carácter metodológico con el título «aproximación 
a la metodología de la planificación funcional turística de carácter comar-
cal». ante las transformaciones, en numerosas ocasiones no deseadas, pro-
vocadas por la industria turística en paisajes, estructuras socioeconómicas 
y recursos, diego plantea la necesidad de partir de unos objetivos sólidos 
para asegurar el desarrollo equilibrado, sostenido y duradero de esos espa-
cios transformados por el turismo. Para ello, consideró imprescindible la 
introducción de instrumentos de planificación que subsanen los problemas 
creados y que la ordenación de los espacios turísticos contemple de manera 
jerarquizada la totalidad de los recursos de cada región. según su hipótesis, 
dicho planteamiento debería conducir «a la delimitación de espacios ho-
mogéneos con la posibilidad de aplicaciones de propuestas integrales y de 
diseños estratégicos de carácter intermunicipal» (López olivares 1998, 74). 
así, considera la comarcalización funcional turística como marco de refe-
rencia para la ordenación de los espacios turísticos y ofrece una interesante 
y práctica síntesis metodológica para la planificación funcional turística de 
carácter comarcal. en ella desarrolla los diversos objetivos a delimitar, así 
como las fases a seguir en la planificación respecto a la zonificación fun-
cional turística, el análisis y la diagnosis de las diferentes áreas y unidades 
ambientales turísticas, para llegar a la fase de propuestas, diseño y plan de 
seguimiento de las estrategias de desarrollo.

en el vi Coloquio, celebrado en Las Palmas de gran Canaria en 1998, 
titulado «turismo y ciudad», diego presentó, junto a Hernán Canós Beltrán, 
una comunicación que llevaba por título «Consideraciones sobre el desarro-
llo del turismo cultural en la comarca castellonense de els Ports de morella-
tinença de Benifassá», en ella consideran el turismo cultural como el  
desplazamiento motivado por atracciones y experiencias culturales, las cua-
les son esenciales para el desarrollo turístico de los destinos (López olivares 
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y Canós Beltrán 1998). Para corroborar su hipótesis, los autores eligen una 
comarca que, por su ubicación estratégica, cuenta con un importante patri-
monio cultural, cuya gestión analizan con detalle para terminar haciendo 
una propuesta de actuación con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
la población local y atraer visitantes. 

seis años más tarde, diego volvió a participar en el iX Coloquio, que 
fue titulado «turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbor-
damiento?», celebrado en Zaragoza. nuevamente en coautoría, en esta oca-
sión con Juan Bautista ferreres, centra su participación en un estudio de 
caso castellonense. así, en la comunicación «Las problemáticas generadas 
por el modelo de desarrollo turístico en el litoral castellonense: el caso de 
oropesa» denuncian, mediante el análisis sistémico, que el modelo de desa-
rrollo turístico intensivo desarrollado en este municipio causa importantes 
problemas territoriales con importantes y negativos impactos económicos y 
socioambientales (López olivares y ferreres Bonfill 2006). 

Participó también en el X Coloquio, celebrado en 2006 en Cuenca, bajo 
el título «destinos turísticos: viejos problemas, ¿nuevas soluciones?». en 
esta ocasión presentó una experiencia de interés dentro de la línea de des-
tinos rurales y de interior, tomando nuevamente un caso de estudio caste-
llonense. La comunicación «modelo turístico integrado para los espacios 
de interior: el caso del Parque natural de la sierra de espadán (Comunidad 
valenciana)» muestra los problemas a los que se enfrenta la gestión del par-
que que requiere de enfoques supramunicipales, y resalta el interés de las 
unidades ambientales turísticas incluidas en el Prug, que ha contado con la 
colaboración público-privada para garantizar el equilibrio social, organiza-
tivo y científico-técnico (López olivares 2008). 

La última vez que diego participó con una comunicación fue en 2008, 
en el Xi Coloquio titulado «espacios turísticos. mercantilización, paisaje 
e identidad» celebrado en alicante. en esta ocasión presentó dos comuni-
caciones en coautoría. La primera, con ouafae abdelouahab reddam, se 
tituló «el desarrollo turístico en los espacios naturales protegidos: el Parque 
natural nacional de talassemtane (marruecos)». en ella los autores plantean 
el potencial turístico de este parque ubicado en la región tánger-tetuán, que 
cuenta con importantes recursos biogeográficos y socioculturales, así como 
grandes debilidades asociadas a un tejido empresarial y asociativo frágil y a 
la carencia de servicios. Por ello los autores reclaman un desarrollo turístico 
integrador, que pueda dinamizar la socioeconomía en este espacio de natura-
leza con la creación de productos vinculados al ecoturismo, al rural cultural, 
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a la espeleología y al turismo científico (López olivares y abdelouahab 
reddam 2008). La segunda de ellas, nuevamente junto a su discípulo Juan 
Bautista ferreres. Para este coloquio presentaron los resultados de su inves-
tigación centrada en la provincia de Castellón, con la comunicación titulada 
«Las dinámicas turísticas en áreas emergentes: retos de la planificación tu-
rística en la competitividad del litoral sur de Castellón». en ella denuncian 
el modelo de desarrollo carente de planificación y señalan los retos que debe 
asumir la planificación para generar destinos competitivos en áreas consoli-
dadas, como la analizada (López olivares y ferreres Bonfill 2008). 

desde 2008, los estudios de fenómeno turístico, y salvando la pandemia 
de 2020, han seguido mostrando los cambios en la demanda y en la oferta 
turística que diego ya analizó a lo largo de su carrera. dichos cambios han 
propiciado la aparición de nuevos escenarios, con la incorporación de terri-
torios no turísticos, al mismo tiempo que se ha cuestionado la hegemonía del 
modelo turístico denominado convencional. del mismo modo, se ha seguido 
señalando como imprescindible la necesidad de una planificación y gestión 
integrales de los territorios turísticos, que diego ya abordaba a mediados de 
la década de 1990.

La visión de diego sobre la necesidad de una formación integral y de 
calidad de los profesionales del turismo, y en concreto del papel de la geo-
grafía como disciplina básica para abordar la gestión y la planificación de 
los territorios turísticos, ha tenido fruto en el aumento de la investigación 
desde la geografía en colaboración con otras disciplinas (como turismo, hu-
manidades, antropología o ciencias ambientales), así como del nivel de in-
ternacionalización. muestra de este auge es la actividad que refleja el grupo 
de trabajo de turismo de la AgE, que es considerado uno de los foros más 
idóneos para compartir los avances de la investigación geográfica sobre tu-
rismo en este momento. en este aspecto, la dedicación de diego al grupo 
de trabajo de turismo se ha visto continuada en los Coloquios hasta el 
día de hoy, los cuales mantienen una buena línea de trabajo y cuenta con 
un volumen de aportaciones que va en aumento. a pesar de todo, entre la 
gran diversidad y complejidad de los temas abordados en los últimos años 
se observa como continúan apareciendo interrogantes acuciantes en la in-
vestigación en geografía del turismo como son los cambios en la dialéctica 
turismo-territorio, el papel desempeñado por el territorio en los procesos 
de cambio del turismo, la gestión ante las crisis, los roles de los actores del 
turismo en nuevos escenarios, etc. entre todos ellos, es posible constatar 
cómo la planificación y gestión públicas siguen siendo una línea principal 
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de investigación, al igual que el uso frecuente de los estudios de caso como 
forma de aproximarse a los planteamientos teóricos, propia de la geogra-
fía española, tal y como diego nos mostró ampliamente durante toda su 
carrera.
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1. iNTroDUCTioN 

Dans l’actuel contexte de la mondialisation des activités et des échanges, 
l’approche géographique du développement touristique, sous toutes ses 

formes, est l’une des composantes incontournables pour en comprendre, à la 
fois, son évolution ainsi que ses limites. toutefois, de nombreuses études et 
publications sectorielles, plus ou moins récentes, ont largement contribué une 
meilleure connaissance et à une plus juste compréhension des impacts éco-
nomiques, sociologiques, culturels et environnementaux engendrés par les 
activités touristiques. aujourd’hui, par la transversalité et la complexité de 
tous ses paramètres seule une analyse sYstemiQue du champ touristique 
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nous semble pouvoir répondre aux finalités de manaGemenT STraTeGiQUe 
et oPeraTionneL des différents acteurs concernés, publics et privés, plus 
ou moins directement en charge de leurs choix touristiques. Quoi qu’il en soit, 
et dans tous les cas de figure, le duo touriste/destination est au cœur du 
SYSTeme ToUriSTiQUe depuis ses origines, au XiXe siècle, jusqu’à nos 
jours dont les territoires d’accueil en sont l’éminente matière première. selon 
un fil rouge géographique, au cours des différents chapitres, sont successive-
ment abordés la monDiaLiSaTion du tourisme à partir de la répartition des 
FLUX et des foYers, des PraTiQUeS et des DeSTinaTionS ainsi que 
leurs récentes évolutions en fonction des nouvelles tendances des marchés 
touristiques.

2. UNe moNDiaLisaTioN massive eT speCTaCULaire

depuis le milieu du XiXe siècle et les prémices de la villégiature pré-
touristique la spectaculaire mondialisation du tourisme de masse contem-
porain n’a été possible que grâce aux incontestables progrès des moyens de 
transports et de communication. 

2.1. Du pré-tourisme au tourisme de «masse» 

Bien que l’on doive à stendhal la naissance du terme de touriste (stendhal 
1838) pour désigner ce nouveau voyageur éclairé que deviendra, plus tard, 
l’aristocrate effectuant le Grand Tour à la découverte des principaux sites 
gréco-latins, de l’italie à la grèce voir jusqu’au Proche-orient méditerra-
néen, il faudra attendre le développement des hivernages résidentiels aris-
tocratiques pour voir apparaître ce que l’on peut considérer comme le cycle 
pré-touristique. a ce propos, l’historien marc Boyer a comparé cette période 
du pré-tourisme notamment celle des Xviiie et XiXe siècles à une «inven-
tion du tourisme» (Boyer 1996) tout du moins par l’usage du temps libre 
aristocratique consacré à des loisirs délocalisés dans des lieux dédiés. a cet 
égard, Brighton sur la côte méridionale anglaise ou le touquet sur la Côte 
d’opale ont été les plus emblématiques des futures stations touristiques 
qui se sont multipliées jusqu’à nos jours. La fréquentation, souvent plus 
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ancienne, des stations thermales à travers l’europe étaient souvent le prétex-
te ou la conséquence de loisirs auxquels s’adonnaient des aristocrates avant 
même leur développement touristique moderne. Le Grand Tour n’a jamais 
concerné que très peu de voyageurs en l’absence d’importants moyens de 
transports limitant ainsi leurs déplacements dans le temps et dans l’espace. 
Cependant, il faut souligner le rôle particulier des premiers aristocrates no-
tamment anglais, tel que Lord Cavendish, qui fut à l’origine des prémisses 
pré-touristiques de la future Côte d’azur vers la fin du Xviiie siècle et, 
surtout, au cours du XiXe siècle.

La Côte d’azur (*) ou French riviera est certainement la plus emblé-
matique, voir la première et la plus ancienne des régions pré-touristiques 
qui a perduré jusqu’au tourisme de masse contemporain (3). Ce fut surtout 
au cours des premières décennies du XiXe siècle que l’on peut situer les 
premiers fondements du futur touristique du littoral azuréen de Hyères, à 
l’ouest, à menton à l’est. L’installation de prestigieux hivernants comme 
Lord Brougham, à Cannes, ou des princes russes à nice ont joué le rôle 
de Gate-keepers c’est-à-dire de leaders d’opinion véritables pionniers pré-
touristiques de la Côte d’azur. d’ailleurs, ce fut à l’initiative d’hivernants 
anglais que naquit la célèbre promenade éponyme à partir d’un chemin de 
terre correspondant à l’actuel Quai des etats-unis-servant de voie d’accès 
aux pêcheurs locaux. Plus essentiel encore fut le passage de l’étape de sim-
ple visiteur à celle de résidents saisonniers s’installant pour l’hiver entre 
Hyères et menton. La possibilité d’acquérir des terrains et d’y construire 
des résidences privées souvent luxueuses a fortement contribué à la fu-
ture notoriété des sites azuréens jusqu’à nos jours. Le cas niçois fait figure 
d’exemple emblématique: la petite cité portuaire fondée par des grecs et à 
peine peuplée de quelques milliers d’habitants était limitée, à l’ouest, par le 
Paillon, un modeste fleuve côtier et, surtout par une large plaine alluviale 
ayant permis l’extension de nouveaux quartiers anglais et russes dont l’ac-
tuel plan en damier témoigne encore de cet héritage colonial pré-touristique 
(figure 1).
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figure 1. sur ce plan de 1860-1880 on voit nettement le quadrillage de la ville 
moderne. source: archives départementales https://www.departement06.fr 

(*) stephen Liegeard, sous-préfet de dijon, qui séjourna à Hyères et à 
nice qualifia de Côte d’azur dans le livre qu’il écrivit en 1887 sur ce litto-
ral dont il admirait les paysages et les coutumes locales. si la villégiature 
pré-touristique était déjà bien implantée sur le littoral azuréen dans la pre-
mière moitié du XiXe siècle l’arrivée du chemin de fer, en premier lieu en 
angleterre et, en deuxième lieu, entre 1860 et 1880, sur la Côte d’opale 
et la Côte d’azur pour laquelle ce fut vraiment le facteur décisif pour 
son développement touristique. en 1864, sous l’impulsion de l’empereur  
napoléon iii le train arriva à la nouvelle gare de nice et atteindra menton à 
la fin de la décennie (figure 2).
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 figure 2. exemples de développement ferroviaire et touristique au XiXe siècle. 
source: l’auteur 

Le Paris-Lyon-méditerranée du nom de la nouvelle compagnie des che-
mins de fer contribua désormais à la renommée internationale de la Côte 
d’azur à la Belle epoque grâce à l’exceptionnelle mobilité offerte par le 
train. de la même manière que les premières voies ferrées firent le bonheur 
pré-touristique de deauville sur la côte normande et de la Baule, en Bretagne 
méridionale ou encore entre l’europe centrale et venise. Jusqu’à la veille 
de la première guerre mondiale la villégiature soit sous forme d’hivernage 
résidentiel soit sous forme thermale, surtout en europe, fut à l’origine des 
premières et futures stations de tourisme engendrant des flux très limités de 
voyageurs dans l’espace et dans le temps. même si l’on est passé d’une villé-
giature pré touristique à une villégiature de plus en plus organisée –thomas 
Cook en fut la figure emblématique – rien de comparable, toutefois, avec 
le tourisme de masse d’aujourd’hui. marc Boyer (1996) a particulièrement 
bien démontré le caractère pyramidal de la distribution sociale et culturelle 
du pré-tourisme aristocratique et bourgeois qui a précédé le tourisme de 
masse plus populaire postérieur à la deuxième guerre mondiale (figure 3).

Cependant, les plus prestigieuses destinations touristiques ont bénéficié 
de la présence de Gate-keepers représentés par les élites aristocratiques con-
tribuant au lancement et au développement des plus emblématiques stations 
comme celles de Brighton, sur le littoral de la manche anglaise, du touquet, 
sur la Côte d’opale, de Cannes et de nice, sur la Côte d’azur méditerranéen-
ne ou encore de stations thermales comme celles de spa, en Wallonie belge, 
ou de vichy dans le centre de la france. de nos jours, les Gate-keepers  
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appartiennent aux «élites» financières ou médiatiques comme c’est le cas 
d’artistes du showbiz ou du monde artistique.

2.2. L’« explosion » touristique spectaculaire et massive

si, en france, l’octroi des quinze jours de congés payés, en 1936, permit 
à des millions d’ouvriers et d’employés de profiter de vacances d’été ce ne 
fut qu’après la deuxième guerre mondiale et, et surtout, un meilleur niveau 
de vie et de pouvoir d’achat notamment dans les pays industrialisés, que l’on 
enregistre la spectaculaire croissance de la fréquentation touristique interna-
tionale au cours des dernières décennies du 20èmè siècle et encore plus au 
début du XXie siècle (figure 4). 

 figure 3. La pyramide du tourisme d’après marc Boyer. source: Boyer, 1996
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figure 4: une progression de type «exponentielle». source: o.m.t

malgré toutes les vicissitudes économiques, géopolitiques ou climati-
ques, depuis 1950 on est passé à plus de 20 millions d’arrivées touristiques 
à plus de 1,4 milliards en 2019 soit une progression moyenne annuelle de 
3,5 % et pouvant même dépasser les 5 % au cours des années récentes pour 
atteindre 1,8 milliards en 2030 selon les prospectives de l’o.m.t. après 
une première période, comprise entre 1950 et la fin du XXe siècle, dominée 
par les flux émetteurs du monde occidental ce sont les nouvelles puissan-
ces émergentes (Chine, inde, Corée du sud, taïwan) et d’autres en devenir 
(Brésil, mexique) ou encore des puissances pétrolières (arabie saoudite, 
emirats) qui contribuent à cette explosion et à la mondialisation du tourisme. 
Certes, selon le classement effectué par l’o.m.t., l’europe avec un peu plus 
de 700 millions de touristes représente encore près de la moitié des arrivées 
internationales mondiales en 2019. Cependant, le secteur asie-Pacifique 
avec 350 millions d’arrivées dépasse, pour l’instant, les amériques qui a 
comptabilisé 230 millions d’arrivées et, plus encore le continent africain 
avec ses 70 millions d’arrivées. en considérant les tendances récentes et 
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les progrès tant techniques que sociaux-économique, ce classement encore 
relativement inégalitaire pourrait connaître de rapides évolutions. Par con-
séquent, à l’exception de facteurs imprévisibles, le nombre de touristes dans 
le monde devrait continuer de croitre plus rapidement que tous les autres 
secteurs d’activités. a la condition, toutefois, de l’amélioration générale du 
niveau de vie permette l’accès au tourisme au plus grand nombre dans le 
monde.

2.3. Une répartition géographique inégale

Le classement par continent peut masquer l’importante inégalité de la ré-
partition des touristes dans le monde en fonction des données géographiques 
et des potentiels locaux en matière d’attractivité et d’équipements d’accueil 
(tableau 1). 

tableau 1: principaux pays récepteurs en 2017 

Pays récepteurs milions de touristes

 france 89,4 (estimation 2019)

 espagne 81,8

 etats-unis 75,9

 Chine 60,7

 italie 58,3 

 mexique 39,3

 royaume-uni 37,7

 turquie 37,5

 allemagne 37,5

thaïlande 35,4

autriche 29,5

Japon 28,7
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Pays récepteurs milions de touristes

Hong-Kong 27,9

grèce 27,2

malaisie 25,9

russie 24,4

Canada 21,8

Pologne 18,4

macao 17,2

arabie saoudite 16,1

Émirats arabes unis 15,8

inde 15,5 

indonésie 14,4

singapour 13,9

maroc 12,3

source: o.m.t. 

si 12 pays européens (russie et turquie comprises) sont toujours 
parmi les 25 premiers pays touristiques il faut désormais compter avec 
de nouveaux et importants concurrents comme la Chine, le mexique, la 
thaïlande (*), le Japon, macao, l’arabie saoudite, les emirats unis, l’inde, 
singapour ou encore le maroc. encore faut-il rappeler que des pays com-
me l’egypte, l’argentine, le Brésil ou Cuba ont été, plus ou moins, vic-
times d’une situation géopolitique répulsive sur la plupart des marchés 
touristiques internationaux. de même, pour de nombreux pays safricains 
émergents lesquels malgré un important potentiel encore sous exploité les 
conflits régionaux en cours (mali, niger, somalie) interdisent toute fré-
quentation touristique jusqu’à nouvel ordre. finalement, presque tous les 
pays du monde participent au développement mondial du tourisme comme 
foyer émetteur ou comme foyer récepteur de flux touristiques en fonction 
de leurs possibilités et de leurs positionnements sur les marchés interna-
tionaux. ainsi, depuis le pré-tourisme du début du 19èmè siècle jusqu’au 
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développement du tourisme de masse contemporain, l’observation globale, 
à l’échelle planétaire, de la répartition internationale des foyers émetteurs 
et des foyers récepteurs a concerne encore prioritairement les pays écono-
miquement les plus avancés en matière de niveau de vie, de transports et de 
services d’accueil: l’europe occidentale, l’amérique du nord, l’asie, et, à 
un moindre degré, les Caraïbes, l’australie et la nouvelle Zélande. il faut 
bien reconnaitre que les statistiques du tourisme sont très variables et nota-
mment celles qui concernent les classements internationaux en l’absence de 
critères clairement établis et appliqués avec rigueur partout dans le monde. 
malgré le manque de cohérence des critères retenus selon les diverses sour-
ces statistiques disponibles, il n’en reste pas moins vrai que la concentra-
tion géographique des foyers d’accueil touristique demeure encore la règle 
à l’échelle planétaire (figure 5).

(1: europe, 2: méditerranée, 3: amérique du nord, 4:asie du sud-est,  
5: CaraÏbes, 6: Chine)

figure 5 : Les six principaux foyers d’accueil touristiques internationaux en 2019. 
source : L’auteur 
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L’europe et la méditerranée représentaient encore 650 millions d’arrivées 
soit près 50 % des touristes internationationaux en 2019. il faut aussi soulig-
ner la relative proximité géographique des flux émetteurs et des foyers 
d’accueil facilitant les déplacements des touristes aussi bien par voie terres-
tre que par voie aérienne et maritime. Par ailleurs, ce sont surtout le nord 
est , la floride et la Californie qui attirent l’essentiel des touristes étrangers 
en amérique du nord de plus en plus concurrencée par les foyers d’accueil 
des Caraïbes et du mexique, laissant encore loin derrière l’amérique du 
sud, et, surtout, la spectaculaire croissance des destinations asiatiques de la 
thaïlande à la Chine. toutefois, au cours des deux dernières décennies, l’on 
a pu enregistrer l’émergence de nouveaux foyers d’accueil touristiques dans 
le monde tout en constatant toujours la tendance à de fortes concentrations 
géographiques au profit de la «bande des six» qui ensemble concentrent plus 
de un milliards d’arrivées touristiques internationales en 2019. Cependant, au 
cours des deux dernières décennies l’on a enregistré, à la fois, l’accélération 
du nombre de touristes dans le monde – plus 30 % – et une extension géo-
graphique aussi bien terrestre que maritime. Les «fronts pionniers» touristi-
ques en mongolie (40.000 visiteurs) et en Patagonie (110.000 visiteurs) en 
sont de spectaculaires illustrations (4). depuis l’origine, les fronts pionniers 
touristiques ont toujours été caractérisés par leur marginalité géographique 
et leur faible densité de peuplement comme, déjà en 1996, l’avait souligné 
albert oduard à propos des îles de tenerife et de la grande Canarie lesque-
lles font désormais partie des destinations de plus en plus touristifiées. Les 
mobilités touristiques sont d’autant plus conquérantes de nouveaux espaces 
que les moyens de transports sont désormais capables d’atteindre n’importe 
quel point du globe et de repousser de plus en plus l’écoumène touristi-
que. toutefois, la redécouverte récente de «lieux ordinaires», beaucoup plus 
proches, comme certains quartiers populaires de Paris ou de naples appa-
raissent comme une sorte de contre point par rapport aux fronts pionniers 
lointains (Condeveaux, gravari-Barbas, guinard 2019). mais, les observa-
tions statistiques dont nous disposons sont essentiellement celles fournies 
par l’organisation mondiale du tourisme et, si elles demeurent pertinentes 
à l’échelle mondiale, l’on peut aussi s’interroger à propos des critères rete-
nues selon les pays comme, par exemple, en europe où il n’existe aucune 
méthodologie commune. ainsi, le classement mondial des dix plus impor-
tantes villes touristiques peut placer Paris intra muros en troisième posi-
tion derrière Bangkok et Londres en 2017 sur le seul critère des arrivées 
internationales alors qu’en ajoutant ses satellites périphériques (versailles, 
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disney-Paris, astérix) et les arrivées nationales Paris peut se retrouver en 
première position comme ce fut de nouveau le cas en 2019. donc, en fonc-
tion des différentes sources et de leurs critères de recensement les classe-
ments statistiques peuvent varier. de plus, comment ne pas prendre aussi 
en compte l’échelle territoriale de l’agglomération et pas seulement celle du 
«cœur de ville» ce qui, à notre avis, peut complètement inverser le classe-
ment des destinations urbaines? L’exemple de venise est particulièrement 
emblématique de ce problème statistique limité au seul enregistrement du 
nombre d’arrivées de touristes sans tenir compte de leur répartition spatiale 
et de l’échelle territoriale communal à laquelle on se place (Lozato-giotart, 
2021). dans le cas spécifique de venise cela peut même aller jusqu’à mas-
quer une réalité vécue beaucoup plus complexe qu’un seule approche quan-
titative approximative. en effet, selon diverses sources statistiques, venise 
aurait reçu entre 20 et 30 millions de visiteurs en 2019! est-ce possible et 
comment faire confiance à telle ou telle source? en fait, il faut rappeler ici 
que les millions de touristes, étrangers et italiens, sont concentrés sur l’île 
principale ou Centro Storico divisé administrativement en six quartiers et ne 
couvrant guère plus de 1.000 hectares avec ses îles touristiques satellites du 
Lido, de Burano et de murano soit à peine 7 % de la terre ferme communale 
(**). Les touristes d’un jour représentent 90 % de la fréquentation touris-
tique totale qui peut atteindre plus de 80.000 visiteurs certaines journées 
provoquant parfois l’asphyxie de certaines voies terrestres et des surchar-
ges pour les vaporetti assurant le transport urbain par les voies d’eau. sans 
oublier les millions de croisiéristes qui contribuent à la concentration de vi-
siteurs devenue intolérable aux yeux de la population vénitienne. d’ailleurs, 
la capacité hôtelière du Centro storico serait t dans l’incapacité d’assurer 
l’hébergement de la masse des touristes qui dorment ailleurs sur la terre fer-
me. L’exemple de venise démontre combien l’établissement des statistiques 
des fréquentations touristiques mériterait d’être différencié plus clairement 
selon les critères retenus. en prenant le cas de la Cité des doges, comme 
exemple emblématique, en ne retenant que le seul critère des séjours – au 
moins une nuitée sur place – l’on pourrait différencier les 2 ou 3 millions de 
touristes enregistrés dans les divers hébergements du Centro storico des mi-
llions d’autres visiteurs-excursionnistes arrivant par la voie terrestre ou par 
les navires de croisières. de même, faut-il aussi tenir compte de l’héritage 
historique des limites communales, lesquelles, selon les pays, peuvent aussi 
masquer la réalité des situations touristiques. C’est, par exemple, comme 
on l’a déjà souligné, le cas de l’agglomération parisienne laquelle, à échelle 
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spatiale comparable, avec plus de trente cinq millions de touristes se place 
encore très largement en tête dans le classement mondial des grandes agglo-
mérations touristiques comme celles de Londres, Bangkok ou new York. a 
l’échelle des petites villes et, encore plus, des petites communes, les statis-
tiques issues des relevés effectués sur place sont plus souvent proches des  
réalités des fréquentations touristiques. a fortiori, l’on peut rencontrer  
des situations similaires concernant la répartition des fréquentations touris-
tiques insulaires dans le monde en fonction de leurs propres critères géogra-
phiques. Les îles sont souvent très emblématiques d’images de rêve avec 
leurs plages ensoleillées et leur douceur de vivre parfois caricaturales voir 
même réductrices. or, la seule approche statistique est déjà révélatrice de la 
très inégale fréquentation touristique entre celles qui reçoivent des millions 
de personnes et celles qui n’en accueillent que quelques milliers comme, 
respectivement, Hawaï et les seychelles (figure 6).

figure 6 : fréquentation touristique insulaire : le top 18 mondial (2018).  
source: o.m.t.
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une fois de plus, le seul classement statistique des destinations insu-
laire en fonction du nombre de touristes reçus confirme la spectaculai-
re inégalité géographique de leur répartition d’autant plus remarquable 
que le top 18 concentrait 83 % (85 millions) du nombre total de touristes 
ayant choisi une destination insulaire en 2018. Cependant, à l’exception 
de cas particuliers, la grande majorité des îles les plus fréquentées bé-
néficient de la relative proximité géographique des grands foyers émet-
teurs mondiaux européens (Baléares, sicile, Chypre, santorin, malte, 
sardaigne, Canaries), nord-américains (Caraïbes) et asiatiques (Bali, 
Phuket, Hainan). evidemment, les principaux flux émetteurs mondiaux 
sont encore majoritairement d’origine européenne et nord américaine et 
concerne presque toutes les destinations insulaires ; mais, dans un proche 
avenir, les flux émetteurs asiatiques notamment chinois, japonais et sud 
coréen participeront à un rééquilibrage qui posera, à terme, la limite des 
capacités d’accueil pour de nombreuses destinations insulaires. en effet, 
si îles Baléares ou l’île de santorin, en mer egée, sont à la limite de sur-
fréquentation touristique en fonction de leur superficie territoriale d’autres 
îles comme Cuba (109.884 km2), l’irlande (70.274 km2), la sicile (25.711 
km2) ou la sardaigne (24.090 km2) ont encore une réserve spatiale sans 
commune mesure avec leurs actuelles concurrentes de taille beaucoup plus 
limitée. il n’en demeure pas moins que des centaines voire des milliers 
de petites îles comme gotland, en suède méridionale, ou encore celles 
appartenant aux archipels polynésiens, à l’exemple de Bora, participent 
aussi, beaucoup plus modestement, au tourisme insulaire international. en 
somme, grâce à la diversité de leur territoire les plus grandes îles peuvent 
souvent conjuguer une offre maritime et terrestre plus importante que celle 
des petites îles et, à fortiori, que celle des micro-îles ne disposant que de 
quelques km2 ou hectares de terre. La mondialisation du tourisme ne doit 
pas pour autant occulter la très spectaculaire inégalité de le quantitati-
ve et géographique des flux touristiques à travers le globe. Les FronTS 
PionnierS en zones froides arctique et antarctique ou en zone équatoria-
le qui ne reçoivent que des quantités marginales de touristes en sont aussi 
l’illustration (figure 7).
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figure 7: evolution du nombre de touristes dans l’antarctique (1992-2017). 
source: o.m.t.

de même, l’on n’enregistre que quelques milliers de touristes dans 
l’arctique sur ses marges terrestres notamment scandinaves et russes. Pour 
l’heure, les conséquences touristiques d’un éventuel réchauffement clima-
tique sont encore imprévisibles à court voir à moyen terme. toutefois, la 
pandémie du Covid19 qui, depuis 2019 a eu impact sévère pour une ma-
jorité des habitants de la planète, a aussi été marquée par une spectaculaire 
chute des flux touristiques internationaux passant de 1,3 milliards à 600 
millions de touristes entre 2018 et 2021. Certes, avec un flux international 
de plus de 1,1 milliards de touristes en 2022 nous constatons une reprise 
presque aussi spectaculaire s’accompagnant de nouvelles tendances dans 
les pratiques et les destinations touristiques: tourisme expérientiel, reven-
dications écologiques ou encore tourisme de proximité et durable (López 
2010). Cela peut remettre en cause ou du moins être à l’origine de cer-
taines réadaptations des stratégies, des plans d’actions et des formations 
professionnelles dans tous les secteurs d’activités touristiques tel que l’on 
pu le constater au cours du XXv Congrès Turismo y empresa organisé à 
Castellón de la Plana en 2022 (***).

Ces constats statistiques et géographiques méritent donc une particulière 
attention pour tous les acteurs, publics ou privés, en charge des politiques 
et des études de marchés touristiques afin d’éviter des erreurs d’apprécia-
tion qui peuvent se révéler coûteuses non seulement sur le plan économique 
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et social mais aussi en terme d’aménagement et d’impacts territoriaux. 
finalement, la seule observation géographique des données statistiques sou-
ligne déjà la diversité et la complexité rencontrées dans l’analyse des divers 
paramètres qui composent le Système touristique. L’analyse des pratiques de 
loisirs et des destinations permet d’en confirmer un développement et une 
extension spatiale inédite dans l’histoire du tourisme mondial. il n’en de-
meure pas moins que l’attractivité touristique dépendra toujours des offres 
et de leurs localisations territoriales.

(*) Plus de 38 millions de touristes étrangers dont 11 millions de chinois 
en 2018 soit au total une progression de 300 % au cours de la dernière dé-
cennie. données de l’office national du tourisme de thaïlande.

(**) or, si venise est toujours classée parmi les principales villes touris-
tiques mondiales alors que le Centro Storico et ses îles satellites forment le 
principal noyau d’accueil touristique, ne serait-il pas plus logique de clas-
ser la Cité des doges parmi les principales îles touristiques mondiales? Cette 
contradiction spatiale, qui place les îles vénitiennes dans le classement des vil-
les touristiques ne peut s’expliquer que par la seule prise en considération des 
limites communales dont la terre ferme occupe la majorité de la superficie et 
des habitants permettant de définir venise comme une commune urbaine.

(***) Congreso international de Turismo Universidad-empresa, 
fundación universitat Jaume i-empresa Castellón de la Plana, 19-20 octo-
bre 2022. https://www.fue.uji.es/turismo
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1.  aTriBUTos De La DemaNDa TUrÍsTiCa posCoviD-19  
Y sU iNCiDeNCia TerriToriaL

1.1. La caída del turismo internacional

Las cifras del turismo internacional en españa han mostrado una caída del 
turismo sin precedentes. el retroceso de la actividad turística durante la 

pandemia por la Covid-19 la situaron en cifras similares a la actividad tu-
rística registrada en 1990. Las restricciones al tráfico aéreo supusieron, para 
el destino español, la caída del 72 % de las llegadas internacionales hasta 
octubre de 2020, lo que supuso la desarticulación del turismo internacional, 
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considerando la fuerte dependencia del turismo internacional cuya cuota aérea 
era superior al 70 % (omt 2021). 

el impacto de las restricciones a la movilidad fue especialmente rele-
vante, ya que el destino español constituye el segundo destino turístico 
mundial, después de francia, y el segundo, que más ingresos obtiene por 
turismo, después de EE. uu., (74.000 millones $) (omt 2019). Pero los 
impactos directos e indirectos de la desarticulación del turismo tuvieron 
efectos también en la economía y la calidad de vida, y afectó a gran parte 
del territorio turístico nacional.

La aportación del turismo al PiB pasó del 12,4 % al 4,3 % en 2019 y 
2020, mientras que las llegadas internacionales se redujeron a 64.122.281 
de turistas menos. Registraron una variación interanual de −71,84, que pasó 
de 83.509.151 a 19.386.870. este hecho se tradujo en fuertes pérdidas de 
ingresos por gasto turístico, que supuso una pérdida de 72.172 millones  
de euros y una tasa de variación anual de −78,52. De la misma forma, se 
registró una fuerte pérdida de los afiliados a la actividad. según exceltur 
(2021), el sector turístico registró pérdidas del 85 % de afiliados a la activi-
dad turística, mientras que el 56 % de los afectados por un ErTE correspon-
dían a este sector. Paralelamente, la caída del empleo turístico medio anual 
a finales de 2020 se situaba en el 38,1 % (exceltur 2021).

desde la perspectiva territorial, han sido los destinos especializados en 
productos de sol y playa, cruceros y turismo de negocios, los más afectados, 
debido a la elevada dependencia de los mercados internacionales. sin em-
bargo, frente a la evidente caída de la actividad turística, tanto en destinos 
vacacionales como urbanos nacionales, los destinos menos dependientes de 
la demanda internacional han registrado caídas menores. se ha podido ob-
servar un cambio de tendencia en los desplazamientos, que se han dirigido a 
entornos más seguros y de proximidad. 

1.2. La nueva demanda turística en perspectiva territorial

1.2.1. La reconfiguración del turismo nacional

Los cambios producidos en la demanda tras la Covid-19 han reconfi-
gurado un nuevo mapa de destinos mundiales y la emergencia del turismo 
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doméstico. a pesar de que se evidenció en 2019 un escaso impacto en la 
rentabilidad empresarial de toda la cadena de valor del sector, la duración de 
la estancia registró un crecimiento del 25 % (exceltur 2020), que se produjo 
en forma de turismo doméstico. 

frente a la fuerte caída de la demanda en la costa mediterránea y en 
los destinos insulares, que cayó un 43,4 % respecto al año anterior (2019) 
(figura 1), algunos destinos urbanos del norte peninsular se han visto fa-
vorecidos por la reactivación de la movilidad interna entre junio y octu-
bre de 2020, coincidiendo con el periodo de desescalada (exceltur 2020). 
Los destinos españoles más afectados son los receptores de los principales 
mercados internacionales, especialmente, los asociados al producto sol y 
playa, y cruceros, este último, especialmente representativo en el caso de 
Catalunya.

figura 1. Caída de las pernoctaciones hoteleras del turismo internacional  
por destinos (2019). fuente: exceltur (2020, 18)
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frente a los principales destinos receptores de los mercados internacio-
nales de 2020 como son Catalunya, con más de 19 millones; Baleares y 
Canarias, con una cifra superior a 13 millones; y andalucía, con más de 
12, a la cabeza de las pérdidas se encuentra Illes Balears (−87 %) seguido 
de Catalunya, Comunidad de Madrid (−77,66 %), Andalucía (77,51 %) y 
Comunitat Valenciana (−73,21 %). Los destinos con mayor demanda nacio-
nal como Costa de la Luz andaluza, litoral de almería y granada, el litoral 
de las provincias de Castelló y valencia o Costa Cálida en murcia han sufri-
do una menor caída en su rentabilidad en comparación con los más interna-
cionalizados (exceltur 2020).

aquellos destinos que han registrado menos turistas en relación con el 
número de turistas internacionales recibidos en 2019, con pérdidas algo 
inferiores, son Castilla-La Mancha (−63,08 %), Navarra (−64,56 %) se-
guido de Castilla y León y Extremadura (−66,29 y −66,40 % respectiva-
mente). algunos destinos urbanos del norte se han visto favorecidos por 
la reactivación de la movilidad interna entre junio y octubre de 2020, co-
incidiendo con el periodo de desescalada. santander, oviedo o gijón, y a 
Coruña y Lugo (aunque estas se vieron afectadas por brotes de la Covid-
19 en verano) son los destinos urbanos con menores pérdidas en verano 
de 2020 atendiendo a indicadores de facturación, plazas de alojamiento 
hotelero y revPar (exceltur 2020). dentro de los destinos que respon-
den a modalidades de turismo de interior/urbano, aquellos que registran 
una mayor demanda internacional como santiago de Compostela, Bilbao y 
san sebastián mostraron peores cifras de rentabilidad. Por el contrario, las 
menores pérdidas, situadas entre el 43,8 y el 48,9 %, se han producido en 
asturias, Cantabria y Palencia, Lleida y Huesca, donde presumiblemente 
la temporada de deportes de invierno ha podido amortiguar el fuerte im-
pacto de la pandemia (figura 2).
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figura 2. Pernoctaciones en alojamientos reglados (2019-2020).  
fuente: méndez (2021, 104)

en general, los cambios referidos a la demanda interna sitúan la demanda 
en entornos más próximos y menos masificados. turismo de proximidad, 
staycation o holystay son términos relacionados con la nueva demanda que 
exigen pensar en la creación de una oferta enfocada a una demanda más des-
estacionalizada, experiencial y de proximidad, incluso en su propia ciudad. 

1.2.2. Perspectivas sobre la elección del destino en la actualidad

desde la pandemia, los cambios que se vienen produciendo en la elección 
del destino siguen mostrando la adquisición y organización de los viajes con 
menor anticipación y a través de venta directa, la preferencia por los produc-
tos con cancelaciones más flexibles o las distancias más cortas y fuera de la 
temporada alta. según el estudio realizado por parte de sEgiTTur y minube 
(2021) el 73 % de los viajeros encuestados optará por un destino nacional, es 
decir, tres de cada cuatro viajeros españoles. dentro de este 73 %, un 43 % 
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lo hará en uno ya conocido, y un 30 % en un nuevo destino. en primer lugar, 
con un 35 % de los viajeros se sitúa la preferencia por los destinos de sol y 
playa, mientras que, en segundo lugar, con un 31 % se encontrarán los desti-
nos clasificados como rural y de interior. en tercer lugar, se sitúa el turismo 
urbano que, con un 13 %, se encuentra al mismo nivel de representatividad 
del turismo de ocio social, con familia o amigos. Por último, en cuarto lugar, 
se encuentra el turismo deportivo/aventura, que representa un 8 % de las 
preferencias según revelan las encuestas realizadas en el estudio. entre las 
motivaciones para elegir el destino, casi la mitad (un 48 %) optará por un 
destino no masificado, mientras que el 22 % buscará seguridad y existencia 
de medidas preventivas contra la Covid-19. frente a estas preferencias, 
solo el 13 % priorizará el precio, mientras que la sostenibilidad y respon-
sabilidad será una motivación mencionada por el 17 % de los viajeros y el  
20 % en el caso de los destinos ya conocidos. 

un 77 % de los viajes nacionales se realizarán en familia intergeneracio-
nal, o la propia unidad familiar (77 %), seguido de en pareja (76 %) o con ami-
gos (70 %), mientras que los viajes realizados por un individuo representan el  
50 % (sEgiTTur y minube 2021). en todo caso, el número de viajes que prevén 
realizar será inferior a los realizados en 2019, debido a motivos de seguridad y 
motivos económicos, a pesar de que las previsiones de la omT en 2023 es que 
los viajes internacionales se recuperen a niveles prepandémicos. 

según la encuesta, la duración de los viajes se reduce. el 42 % prevé un 
viaje de hasta una semana y un 38 % lo contempla por un tiempo entre una y 
dos semanas. solo un 4 % se plantea una estancia superior a un mes. Por lo 
que respecta a la forma de organizar y adquirir el viaje y/o estancia, el 58 % 
de los viajeros optará por reservar directamente con el proveedor. dentro de 
este 58 %, el 73,5 % elegirá un destino nacional. frente a ese 58 % de viaje-
ros que lo adquiere con el proveedor, el 29 % de los viajeros lo hará a través 
de una agencia de viajes. un 71,8 % de los viajeros que usan una agencia de  
viajes física, elegirán un destino nacional, mientras el 49,1 % de los que 
utilizan los servicios de agencias on line, lo harán en el destino.

tanto en el caso de los que utilizan servicios on line como en oficina físi-
camente, se puede observar que existe una preferencia por el destino nacional, 
seguido de destinos a europa y, en menor medida, los destinos de larga 
distancia. a la seguridad que proporciona el hecho de viajar a un destino 
ya conocido, la disponibilidad de servicios digitales, no ya para gestiones 
relativas a la oferta, sino también para utilidad del viajero, es otro de los 
aspectos valorables a la hora de la elección del destino (un 47 %), ya que la 
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accesibilidad a la inteligencia o digitalización de servicios ofrece una mayor 
capacidad de personalización del servicio. frente a este 47 %, un 23 % lo 
valora en la medida en que lo considera útil para evitar contacto físico e incre-
mentar su seguridad. un 10 % de los encuestados valora la tecnología para el 
consumo de contenidos disponibles de forma virtual a la hora de elegir su des-
tino, mientras que el 20 % refiere el deseo de desconectar de la tecnología.

en resumen, los cambios en el denominado leisure traveller exigen la 
adaptación de los destinos a la nueva demanda. entre los factores que deter-
minan la elección de los destinos en el contexto pos-Covid-19 se encontra-
rían la existencia de medidas de higiene, accesibilidad a servicios médicos, 
la menor exposición al contacto directo entre los servicios ofrecidos y el 
visitante, es decir, la digitalización, y en relación a este último, se valorará 
la personalización y el uso de la tecnología contactless (valorado por un 
30 % de los viajeros) pero a la vez, se valorará especialmente la empatía 
y hospitalidad en los servicios que, además, generan confianza (sEgiTTur y 
minube 2021). 

desde la perspectiva territorial, destacamos el redescubrimiento por las 
ciudades secundarias vinculado a la emergencia de los roadtrip o el interés 
por favorecer un impacto positivo en el destino y la consecuente búsqueda 
de autenticidad y el descubrimiento de lo local (omt 2020). en este último 
aspecto, serán los destinos de interior los que registren un incremento de la 
demanda, favorecido por la oferta gastronómica.

La flexibilidad laboral en el espacio físico, a su vez, podría generar una nue-
va demanda relacionada con el ocio, o favorecer el desplazamiento a un destino 
donde se podrá realizar la actividad laboral. en este sentido, existen algunos 
programas de fidelización como el de marriot Bonvoy o el programa de teletra-
bajo Live and Work anywhere diseñado por airbnb para largas estancias.

2.  DimeNsioNes De La repUTaCióN DeL DesTiNo TUrÍsTiCo 
pos-CoviD-19

2.1. Bases para la reputación integral de un destino turístico 

aunque existen estudios sobre reputación aplicada a distrintos ámbitos, 
como a áreas geográficas, las investigaciones sobre el marco conceptual 
de la reputación han sido desarrolladas en el ámbito de la empresa. es el 
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caso de los autores relacionados con la teoría de recursos y Capacidades 
como Barney (1991), Barney y Hansen (1994), Brigham y Weston (1994), 
Barney y arikan (2001) y Hernández y Peña (2008) u otros centrados en los 
atributos de la reputación social y empresarial como base de la reputación 
corporativa (de Castro, navas y López 2006). Barney y arikan (2001) si-
tuan la reputación dentro de un tipo de recurso intangible relacionado con la  
tecnología y la capacidad organizativa, al mismo nivel que se encuentra  
la imagen y la marca, aspectos independientes al conocimiento, habilidades 
y motivaciones, que los situaría en otro grupo de recursos. 

existen distintos modelos de medición de la reputación en el sector em-
presarial (grüninger y fox 1995, martínez León y olmedo Cifuentes 2011). 
Por lo que respecta a la reputación social corporativa (restrepo 2013), se ha 
estudiado, sobre todo desde la economía, el impacto que tiene la reputación 
en los resultados financieros de la empresa, o desde el marketing, el valor 
de la marca, tomando como referencia la credibilidad que tiene la empresa 
para sus clientes (flavián marco y guinalíu Blasco 2006). otros autores 
como de Castro, navas y López (2006) subrayan el potencial estratégico de 
la reputación y las relaciones empresariales como un recurso intangible con 
capacidad de crear valor y, por consiguiente, de establecer ventajas compe-
titivas frente a otras empresas.

villafañe (2004) señala tres dimensiones de la reputación. La primera, la 
axiológica, está relacionada con los valores culturales de la organización. La 
segunda está asociada al comportamiento corporativo a largo plazo y rela-
cionado con los clientes, empleados y accionistas. Y, en tercer lugar, la acti-
tud proactiva de la organización en cuestión de gestión y comunicación de la 
reputación. atendiendo a restrepo (2013), añadiríamos las construcciones 
que realiza la sociedad a partir de percepciones y representaciones mentales 
sobre lo que escuchan y ven, dotándoles de significado y, por consiguiente, 
de reputación.

Balán (2016) afirma que la reputación, como acto de opinión se convierte 
en un juicio cruzado por la percepción. La autora señala que constituye un 
proceso cognoscitivo mediante el cual a partir de la información del entorno 
permite formarse una representación de la realidad ante una situación espe-
cífica, que deriva también de aspectos como su ideología y convicciones y 
que indirectamente está relacionada con las sensaciones y las emociones. 
finalmente, concluye (Balán 2016, 17):
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[…] la reputación es el conjunto de percepciones y apreciaciones que tienen los 
diversos públicos que interactúan en distintos sectores de la sociedad sobre lo 
que ha sido el resultado del comportamiento desarrollado a lo largo del tiempo y 
la capacidad para cubrir expectativas y aportar valor.

otros estudios aplicados a estudios empíricos en el ámbito del turismo 
(sánchez 2021) asumen marca, posicionamiento y comunicación como as-
pectos claves en el valor que el cliente otorga a un destino turístico. esta va-
loración a menudo se establece a través de canales de opinión y valoración 
relacionados con las herramientas ewom (electronic Word of mouth). Y es 
que los canales de análisis y gestión de la reputación también han sido objeto 
de investigación, centrándose, sobre todo, en las redes sociales y canales de  
opinión. del fresno (2012) define la reputación on line como el resultado  
de lo que clientes, exclientes, futuros clientes, empleados, etc., dicen, escri-
ben y transmiten a otros en cualquier parte de los medios sociales de internet 
o social media a partir de sus percepciones y experiencia en cualquier mo-
mento de su relación, directa o indirecta con esa marca. 

en todo lo señalado hasta ahora, la información disponible es lo que 
permite reputar. Bearden, Hardesty y rose 2001 y olsen 2003 afirman 
que la confianza está relacionada con la percepción del consumidor acer-
ca de la accesibilidad a la información para poder utilizarla en la toma 
de decisiones respecto con la elección en la adquisición de productos, 
el conocimiento y protección ante posibles fraudes o estrategias comer-
ciales de persuasión, la satisfacción y las reacciones del entorno por sus 
decisiones y la accesibilidad a interfaces para expresar o resolver sus 
dudas. el riesgo percibido repercute en una pérdida de confianza del 
visitante potencial y este cuenta, cada vez más, con acceso directo a 
información en tiempo que puede procurarle un cambio en su elección, 
alterando su percepción y comportamiento como consumidor (andreu, 
Palomo y stojanovic 2020).

La transversalidad del destino turístico y el contexto pos-Covid-19 
exigen incorporar nuevas dimensiones a la reputación de un destino. a partir 
de los distintos modelos y experiencias de medición de la reputación podemos 
aproximarnos a una conceptualización básica de la reputación de un destino 
turístico. si bien los modelos tradicionales de medición aplicados por la 
revista Fortune, Financial Times, reputation institute o monitor español 
de reputación Corporativa (mErco), como las metodologías reptrak tm, 
realizadas por el foro de reputación Corporativa y reputation institute, 
o el modelo de alvarado y schlesinger (2008) se centran en la empresa, 



La visión integradora deL turismo desde La geografía104104

existe aplicabilidad a territorios y ciudades. Por ejempo, la metodología 
reptrak se aplica desde 2008 en diferentes países; en el caso de españa 
la realizan reputation institute españa y el real instituto elcano. La re-
putación de españa en el mundo tiene por objetivo analizar la percepción 
que tiene de españa una muestra representativa del público general de 24 
países, y la propia del país. en todo caso, por lo que respecta a atributos 
territoriales, se pregunta sobre variables relativas a aspectos de calidad de 
vida, nivel de desarrollo y calidad institucional (figura 3). según el infor-
me Country reptrak®2021, españa desciende un puesto en el ranking, al 
pasar del 13 al 14 del ranking de países con mejor reputación. algo pare-
cido sucede en la reputación dentro del mismo país, que ha descendido en 
2021 con respecto a años anteriores, coincidiendo con la crisis sanitaria y 
económica. esta reputación se obtiene a través del indicador Pulse, un in-
dicador que mide el atractivo emocional del entrevistado a partir de la me-
dición de estima, la confianza, la admiración y la buena impresión general 
y sus causas, para lo cual se especifican 17 atributos que tratan de medir 
los principales ámbitos de la realidad territorial de un área, que se corres-
ponden con calidad de vida, con una ponderación de 36,7 % en el estudio 
realizado en 2021; nivel de desarrollo (26,5 %) y calidad institucional 
(36,8 %), sobre los que aplica la herramienta estadística driver analysis. 
asimismo estas metodologías se han aplicado al ámbito de los servicios 
públicos y las ciudades (merco sociedad, merco sanidad, merco Ciudad, 
merco universidad). uno de los casos más relevantes para el estudio a 
futuro que planteamos, sobre la reputación turística de los destinos, es el 
caso de la metodología merco Ciudad, ya que se plantea qué atributos de-
finien la reputación de una ciudad a través de cuatro fases donde se plan-
tean aspectos como: medioambientalmente sostenible, económicamente 
competitiva, socialmente cohesionada y solidaria, que cuente con una ex-
celente gestión urbana, que sea atractiva y concentre capital intelectual. 
Por su parte, la metodología City reptrak desarrollada por el reputation 
institute, inspirándose en el modelo reptrak de empresa, utiliza también 
el indicador City reptrak Pulse, para medir admiración, estima, confianza 
y buena impresión que genera una ciudad.
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figura 3. atributos reputacionales del modelo Country reptrak.  
fuente: real instituto elcano y reptrak Company (2021, 6)

estudios empíricos en redes sociales y digitales como el realizado por el 
municipio de Peñíscola y la empresa atribus (2021) en el marco de la red de 
destinos turísticos inteligentes de la Comunidad valenciana (red dTi-cV) 
persigue contar con elementos para mejorar su posicionamiento, gestión de 
crisis y análisis de la reputación a través del análisis de redes sociales y aná-
lisis de contenido en reseñas, frases clave o hashtags, con especial atención 
al impacto de quien emite este tipo de contenido interactivo en la Web, sin 
embargo, se desconocen aspectos vinculados al territorio y a atributos valo-
rados por la demanda pos-Covid-19. Pero uno de los aspectos que nos in-
teresa destacar de este estudio es la utilización del algoritmo Procesamiento 
de Lenguaje natural (nPl) a través del cual se puede conocer el sentimiento 
asociado a las actividades turísticas realizadas o su grado de satisfacción, 
aspectos que permiten reputar, el mismo que utiliza dATEsTur elaborado por 
mabrian technologies según publica el ministerio de industria, Comercio y 
turismo, basado en los índices: índice global de satisfacción (gTPi), índice 
de Productos turísticos (TPi), índice de satisfacción Hotelera (hsi), realizado 
en el destino españa y a cinco regiones turísticas: Canarias, Baleares, Costa 
del sol, Costa Brava y Costa Blanca (figura 4). estos han sido calculados en 
función del análisis semántico de las menciones en redes sociales (tecnología 
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Pln) y desagregado por orígenes. otra de las metodologías a tener en cuenta 
son las llevadas a cabo por exceltur en la realización del informe monitur, 
que incorporan aspectos más territoriales y de planificación y gestión.

índice de Percepción 
turística global 
(gTPi)

el índice de Percepción turística global mide el nivel 
global de satisfacción de los visitantes con el destino. 
esta medición se realiza ponderando los 4 indicadores 
(TPi, Psi, Pci, hsi) y analizando la distribución del senti-
miento general sobre el destino. Los valores obtenidos 
permiten conocer el nivel de satisfacción de viajeros 
de diferentes países y en diferentes épocas del año.

índice de Producto 
turístico (TPi)

mide la satisfacción respecto a la oferta de activida-
des turísticas del destino en sus distintas categorías: 
Cultural, gastronómico, familiar, turismo activo, 
ocio nocturno, shopping y Wellness.

índice de percepción 
de la seguridad (Psi)

mide el nivel de seguridad percibido por los visitantes 
segmentado por país.

índice de Percepción 
del Clima (Pci)

mide el nivel de satisfacción de los visitantes con el 
clima en el destino. Permite conocer las expectativas 
de los visitantes y ofrecer actividades más adecuadas a 
las condiciones climáticas.

índice de satisfacción 
de la Planta Hotelera 
(hsi)

mide el nivel de satisfacción de los visitantes con toda 
la planta de alojamiento de un destino para los hoteles 
de 3, 4 y 5 estrellas, basándose en los comentarios so-
bre la oferta de alojamiento que los huéspedes compar-
ten en las plataformas principales de reviwes hoteleras: 
tripadvisor, expedia y Booking por categoría, merca-
do de origen, departamento y tipos de servicio.

índice global de 
sostenibilidad 
turística (Tsgi)

el índice global de sostenibilidad turística mide el 
impacto y la perdurabilidad de la actividad turística 
en los destinos. está compuesto por 6 indicadores de 
sostenibilidad turística que se obtienen a través del cruce 
de 30 indicadores diferentes, con carácter global y estan-
darizado, que son aplicables y comparables con cualquier 
destino del mundo. Los indicadores creados se enfocan 
específicamente a aspectos estructurales, sociales y eco-
nómicos relacionados con la sostenibilidad del destino.

figura 4. índices de reputación del modelo utilizado por sEgiTTur. fuente: a partir 
de mabrian technologies s, 2022. https://mabrian.com/es/technology/index
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a pesar de los modelos existentes para medir la reputación, es inexiste 
una metodología que aborde la complejidad de la reputación turística de 
los destinos, al constituir un escenario más integral que el de una empre-
sa turística o un producto turístico. de la misma manera, la reputación de 
destinos turístico demanda investigaciones que permitan detectar atributos 
de medición ágiles, es decir, que permitan identificar con rapidez, aquellos 
aspectos que demanda y valora el visitante en cada contexto, como es el caso 
del contexto pos-Covid-19.

2.2. La reputación turística como factor de elección del destino 

existen estudios que muestran como la web 2.0 de los alojamientos ge-
neran una primera impresión en el potencial visitante (Khanra, dhir, Kaur y 
Joseph 2021), también se ha podido comprobar como el contenido generado 
por los visitante, en la travel 2.0 por ejemplo, constituyen factores deter-
minantes en la reputación del destino turístico, como lo demuestran estudios 
basados en tripadvisor y minube (Bastidas manzano, sánchez fernández 
y Casado aranda 2018), y también el denominado boca a boca (oWm, 
eoWm) al margen de las estrategias comerciales. 

independientemente a la gestión de la reputación, esta ha tomado especial 
relevancia en la época pos-Covid-19 cuando el turista potencial demanda 
unas necesidades. Como se ha visto, en el contexto pospandemia toma espe-
cial relevancia el uso de tecnologías que eviten el contacto con el visitante, 
además de las mejoras en el servicio ofrecido. el sector hotelero también 
sigue de cerca los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial (iA) 
y la tecnología robótica (tuomi, tussyadiah y stienmetz 2021), aunque aún 
existen pocos estudios sobre la implementación de este tipo de tecnología, 
tanto por parte del sector como acerca de la percepción del visitante sobre la 
incorporación de estas tecnologías.

de acuerdo con las tendencias de la demanda podemos establecer una 
serie de atributos que el turista valora durante el proceso de decisión de un 
destino. uniendo aquellos atributos relacionados con el lobby turístico y 
otras de índole político y ético, como los atributos relacionados con la proxi-
midad, el control local y la economía complementaria (Blanco y Blázquez 
2020), la adecuación a las directrices generales de la estrategia de turismo 
sostenible de españa 2030 o al Pacto verde europeo, al turismo slow e 
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incluso con posicionamiento poscrecimiento, relacionado con transiciones 
socioecosistémicas (romero-Padilla, romero-martínez y navarro-Jurado 
2020), abordarían de una forma más integral el análisis de la reputación del 
destino como territorio (figura 4).

2.3. elementos para el análisis de la reputación del destino

La importancia de conocer y analizar la reputación de un destino turístico 
es la de contar con información favorable a la gestión turística, que abarca 
desde el customer journey map hasta el territorio, como objeto de planifi-
cación y gestión. esta consideración del destino en perspectiva territorial 
obliga, necesariamente, a pensar en la territorialidad y sostenibilidad del 
sistema turístico integrado (López 2014, vera rebollo y Baños Castiñeira 
2016) (figura 5). Por consiguiente, la reputación puede ayudar a medir re-
sultados y objetivos.

figura 4. atributos en la elección del destino turístico (2021). fuente: autora
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figura 5. elementos para el desarrollo turístico integrado.  
fuente: López olivares (2014, 51)

La mayoría de las herramientas de recuperación turística (next generation 
eu y el Plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia), a 
priori, evidencian más el esfuerzo por la recuperación de la actividad turística 
pre-covid19. Para ello las políticas turísticas favorecen la transformación del 
sector (transformación digital, reindustrialización y el pacto verde a favor de 
energías limpias) más que el planteamiento para generar cambios estructu-
rales en el modelo territorial turístico a medio plazo. sin embargo, algunos 
aspectos de la nueva demanda están relacionados con cambios en el modelo 
turístico tradicional. Parte de los atributos de la demanda como la preferencia 
por la cercanía de los desplazamientos, la emergencia de los roadtrip o la 
consideración de favorecer un impacto positivo en el destino y la consecuente 
búsqueda de autenticidad y el descubrimiento local (omt 2020a) conectan 
con la consecución de objetivos de una política turística más en consonan-
cia con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la onu, 
con la emergencia climática, la transición energética y la digitalización de 
los destinos, situándose como claves estratégicas para pensar en destinos más 
sostenibles, inclusivos y competitivos. Pero también constituyen factores que 
pueden utilizarse como variables para el análisis de la reputación en el contexto  
pos-Covid-19. de esta manera, la información sobre la reputación a través 
de diversas herramientas, como el análisis semántico de contenidos, puede 
contribuir a la cocreación de valor y a la monitorización de los objetivos del 
modelo turístico y el modelo territorial deseado.
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3.  aproXimaCióN meToDoLógiCa para eL aNÁLisis  
De La repUTaCióN De DesTiNos TUrÍsTiCos posCoviD-19

3.1.  Bases para el diseño de una metodología a partir  
de la cocreación de atributos de reputación

Pensar en el diseño de una metodología de análisis de la reputación de 
un destino turístico exige superar la visión sectorizalizada y reduccionista 
del turismo y el destino. a menudo el análisis de la reputación se centra 
en el hospitality o en un producto turístico. Por una parte, exige superar 
la visión economicista y centrada en el ámbito del lobby turístico, no solo 
por las implicaciones del territorio en la actividad turística y la satisfacción 
del visitante, sino también debido a los cambios que se han producido en 
la demanda turística y sus valores. Por otra parte, el diseño de estrategias 
de transformación de la industria turística por parte de la administración, 
orientadas a la digitalización y la revalorización de lo local (monteserín 
2018), también exige incorporar nuevos indicadores de monotorización de 
la implementación de nuevas estrategias.

de acuerdo con la metodología del sistema turístico integrado (López 
2014) la propuesta pasa, por una parte, por la implementación de una visión 
más integral de la reputación, tanto en la metodología, ampliando los ele-
mentos y factores territoriales, como el entorno y los atributos de sostenibi-
lidad y competitividad de las políticas públicas. 

una primera aproximación hacia un modelo de análisis de reputación de 
destinos con componente territorial pasa por recuperar las bases del modelo 
Country reptrak del real instituto elcano y reptrak Company (figura 3), 
la metodología utilizada por sEgiTTur en relación con la reputación online 
y social listening para dTi (destinos turísticos inteligentes) en relación con 
el índice gTPi (productos turísticos y con el servicio hotelero y cuál es la 
percepción del visitante en cuanto a seguridad y climatología) (figura 4), 
el modelo monitur 2018 (exceltur 2019), aspectos de la metodología 
merco (Ciudad) (2010) relativos a atributos y a los cuestionarios realizados, 
así como a investigaciones realizadas (ivars Baidal y vera-rebollo 2021, 
velasco 2021). de cada metodología se extraerá unos atributos sobre los 
cuales serán diseñados los ítems, las herramientas y las técnicas de análisis, 
con el objetivo de proporcionar un mapa colaborativo basado en la cocrea-
ción de los visitantes y a través de cuestionarios que serán realizados a los 
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stakholders y expertos seleccionados para cada caso, sobre todo, en relación 
con aspectos de planificación y gestión del destino. en el análisis reputacio-
nal de destinos también se deberán diseñar análisis de correlación con otras 
variables correspondientes a los distintos perfiles del visitante (tabla i).

tabla i. Principales fuentes para la selección de atributos de reputación  
de destinos

metodología atributos reputacionales

City reptrack 13 atributos sobre calidad institucional, nivel de 
desarrollo y calidad de vida.

segittur/
dataestur/
invat.tur: red dti-
Cv (metodología 
nethodology)

índice de precios de consumo, demandantes de 
empleo, servicios turísticos siCted con distintivo 
Preparado Covid-19, empresas con certificación 
safe tourism, red dti, cobertura banda ancha.

monitur 4 de 7 pilares: visión de marketing estratégico y 
apoyo comercial; ordenación y competitividad del 
espacio turístico; diversificación y estructuración 
de productos, atracción del talento, formación y 
eficiencia de rr. HH.; prioridad política y gober-
nanza turística; desempeño en términos económicos 
y sociales.

grado de cumpli-
miento de las estra-
tegias turísticas públi-
cas según el marco de 
las políticas turísticas 
actuales y los obje-
tivos de las políticas 
según velasco 2021

Crecimiento cuantitativo de la actividad a través 
de instrumentos financieros (aplicamos en esta 
propuesta en términos de equilibrio territorial y 
desarrollo), planificación, función normativa, co-
ordinación de actores, conocer mejor el fenómeno 
mediante la producción de datos y su análisis y la 
formación, transformación tecnológica y el princi-
pio de sostenibilidad de la actividad y omt 2020b 
(págs. 133-134).
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metodología atributos reputacionales

destinos resilientes 
según ivars Baidal y 
vera-rebollo 2021 
a partir de invat-tur 
2018 y propuesta de 
indicadores pos-
Covid-19

•  Grado de cumplimiento de los indicadores del 
nivel estratégico-relacional (gobernanza, sosteni-
bilidad, accesibilidad, innovación), instrumental 
(conectividad, inteligencia), aplicado (información 
y marketing on line) e indicadores de evolución de 
la actividad turística.

•  Indicadores de seguridad y situación sanita-
ria (incidencia Covid-19 en áreas emisoras, 
restricciones a la movilidad, indicador sintético 
Covid-1, indicador sintético Covid-1, tiempo 
de desplazamiento desde cada municipio hasta el 
hospital número de habitantes por centro de salud. 
Y sobre aspectos más generales de la seguridad 
y las emisiones: aforo y medidas de control de 
afluencia en playas, aforo y medidas de gestión 
de visitantes en espacios públicos, certificaciones/
sellos de seguridad sanitaria en el destino y en sus 
empresas, aforo y medidas de gestión de visitantes 
en espacios públicos, certificaciones/sellos de se-
guridad sanitaria en el destino y en sus empresas, 
número de actividades potencialmente contami-
nantes huella de carbono de los desplazamientos, 
intensidad media de vehículos en el municipio: 
emisiones de gases y partículas procedentes del 
trasporte rodado con impacto en salud y gases con 
impacto en el clima, redes de monitorización de 
la calidad del aire, actividades de concienciación 
sobre contaminación (págs. 347-348).

monitor empresarial 
de reputación 
Corporativa, merco 
(merco Ciudad 2010)

mejores ciudades para vivir, para trabajar, para 
hacer negocios, para estudiar, para divertirse, para 
visitar. a partir de encuesta a población general 
(1), evaluación de expertos (2), benchmarking de 
indicadores (3), evaluación de méritos (evaluación 
directa) (4) y valoración del alcalde y la gestión 
municipal (población general).
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metodología atributos reputacionales

análisis de satisfac-
ción en relación con 
la demanda pos-
Covid-1919

 a través del análisis de contenido a través del 
PLn y la satisfacción del visitante en herramientas 
colaborativas y cuestionarios a expertos, visitantes y 
stakholders.

Cocreación de valor: mapa colaborativo de reputa-
ción de destino. 

fuente: autora.

el esquema de la metodología de análisis de la reputación debe ir acom-
pañado de ítems relativos a los elementos del sistema turístico. Por una par-
te, es necesario realizar encuestas tanto a los visitantes como a los expertos. 
Por otra parte, será necesario el análisis en herramientas colaborativas (reseñas 
de opinión y analíticas obtenidas por herramientas de análisis, así como las 
redes sociales). aspectos como la experiencia y grado de satisfacción de los 
visitantes, sobre quienes están hablando sobre el destino, quienes lideran 
la conversación (influencers), sobre los descriptores reputacionales con los 
que se asocia el destino o como se posiciona el destino frente a otros desti-
nos competidores, son algunas de las respuestas que permiten establecer el 
grado de cumplimiento de los objetivos del destino.

La participación de distintos actores en la metodología así como la posibi-
lidad de desarrollar metodologías participativas y colaborativas favorecen el 
proceso de la cocreación como un proceso colaborativo que permite la ade-
cuación a la demanda y las necesidades, tanto de la población residente, como 
del destino y de los visitantes. además, las prácticas participativas y colabora-
tivas favorecen la creación de productos y la gestión eficiente de destinos. 

3.2. selección del estudio de reputación del destino Castelló

Los datos de la actividad turística pos-Covid-19 reflejan el manteni-
miento, y en algunos casos, el incremento del turismo doméstico. según 
el inE (2022), el turismo interior interprovincial durante el mes de mayo 
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asciende un 17,6 % con respecto a 2021. de los seis municipios estudiados 
se extrae que son las comunidades autónomas de andalucía, Catalunya y 
Comunidad de madrid las que reciben más turistas y dentro de estas, las 
visitas se concentran en los municipios de madrid, Barcelona y sevilla (ta-
bla ii). desde la Comunitat valenciana los desplazamientos que se producen 
dentro de la misma comunidad se dirigen a dénia, Xàbia, Castelló de la 
Plana y Benicàssim.

tabla ii. destinos preferidos por los residentes de los municipios  
con más habitantes (2022)

fuente: ine (2022, 3).

según datos del inE referidos a enero de 2023, a partir de los desplaza-
mientos registrados por posicionamiento de móviles, se ha podido observar 
la tendencia al aumento de las visitas a la provincia de Castelló. Las visitas 
han aumentado en 8.373 procedentes del resto de cc. AA. y de 1.928 proce-
dentes de la Comunitat valenciana. en todo caso, se registra un aumento 
sostenido de las visitas desde 2020 (tabla iii). 
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tabla iii. desplazamientos realizados a la provincia de Castelló

Procedencia 2020 2021 2022

total nacional 2.766.555 3.402.749 3.475.726

Comunitat valenciana 1.265.331 1.536.197 1.405.429

fuente: a partir de ine (2022). https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8578&capsel=8581.

La Comunitat valenciana evidencia un reposicionamiento en el ranking 
de competitividad turística monitur 2018, situándose en el cuarto pues-
to después de País vasco, Canarias y Comunidad de madrid (figura 6). 
este hecho permite formular algunas propuestas de investigación acerca 
de:

•  Factores del posicionamiento pos-COVID-19 de la Comunitat 
valenciana en relación con la implementación de medidas y adecua-
ción a los nuevos atributos de la demanda.

•  A nivel territorial, la equidad de la distribución de la demanda dentro 
de la Comunitat.

•  En relación con lo anterior, sobre los destinos que han registrado un 
incremento de la demanda desde 2020 y su relación con la reputación 
del destino.
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figura 6. evolución de la posición de competitividad de la Comunitat valenciana 
según monitur (unidades medias anuales). fuente: exceltur (2019, 21)
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a nivel municipal se ha producido el incremento de visitantes en 2021 
con respecto a 2020 de forma generalizada (figura 7). mientras que en 2022, 
cuando la pandemia remite, en el contexto de nueva normalidad, se produce 
un descenso de visitas que, en muchos casos, sitúan los datos en cifras de 
prepandemia. 

en la tabla iV se encuentran seleccionados, por un lado, los municipios 
que en 2022 registran variaciones positivas con respecto a 2020, registrando 
en torno a 200 y más desplazamientos turísticos. en este grupo se hallan 
los municipios que va de Zucaina (178) a La Llosa (1.723). al otro lado, 
se sitúan los municipios que han registrado pérdidas en 2022 con respecto 
a 2020. en este grupo se hallan municipios próximos a pérdidas de 200 
visitantes, como el caso de Cinctorres con pérdidas de 181 a Cervera del 
maestre con pérdidas de 156 visitas. 

figura 7. evolución de las visitas a la provincia de Castelló.  
fuente: a partir de ine, 2022
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el análisis a nivel municipal permite identificar a un conjunto de des-
tinos, de interior o de litoral que no constituye un destino principal en la 
provincia, que han incrementado las visitas en 2022 y cuyas cifras siguen 
siendo superiores a los datos registrados en 2020. al otro lado, los destinos 
que han registrado pérdidas considerables en este intervalo. La propuesta de 
aplicación metodológica es al caso de los municipios que han perdido y ga-
nado un considerable número de visitas en el periodo pos-Covid-19 con el 
fin de analizar: (i) en qué medida el contexto de pospandemia ha favorecido 
a los destinos menos turísticos, sobre todo, a los de interior; la presencia de 
nuevos atributos de consumo en la reputación del destino (ii); y la valora-
ción de ítems que permitan un análisis de la reputación desde la perspectiva 
más integral y territorial del destino en torno a variables relacionadas con 
la calidad del entorno, la valorización de lo local, la implementación de 
acciones de sostenibilidad y contribución al desarrollo local, digitalización 
de servicios y productos o aspectos como la valoración del entorno en otras 
perspectivas no solo la turística, es el caso de su valoración para residir o 
desarrollar una actividad laboral en él. 

5. CoNCLUsioNes 

Los cambios producidos en la demanda tras la Covid-19 han reconfigu-
rado un nuevo escenario para los destinos turísticos. Los cambios referidos 
a la demanda interna sitúan la demanda en entornos más próximos y menos 
masificados. turismo de proximidad, staycation o el roadtrip son términos 
relacionados con la nueva demanda que exigen pensar en la creación de una 
oferta enfocada a una nueva demanda: más desestacionalizada, experiencial 
y de proximidad.

Por una parte, aspectos como el uso de tecnologías digitales que permitan 
mejorar el servicio así como implementar protocolos sanitarios, favorecer 
un impacto positivo en el destino, la búsqueda de autenticidad y el descu-
brimiento de lo local; y, por otra, las condiciones de flexibilidad laboral que 
permite desarrollar actividades laborales en un espacio fuera del entorno 
habitral (programas de fidelización de marriot Bonvoy o el programa de 
teletrabajo Live and Work anywhere) constituyen nuevos factores de la de-
manda que pueden incidir en la reputación del destino. Los atributos territo-
riales del destino como los relacionados con la calidad de vida, el nivel de 
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desarrollo, la calidad institucional o, incluso, lo relativo al turismo slow, el 
poscrecimiento o las transiciones socioecosistémicas en general (romero-
Padilla, romero-martínez y navarro-Jurado 2020) cobran una especial re-
levancia en el contexto pos-Covid-19.

La transversalidad del turismo exige pensar en una metodología de repu-
tación de destinos más transversal e integral, que incorpore no solo aspectos 
relacionados con el lobby turísticos sino, también, con todos los elementos 
del sistema turístico (López 2014) y los atributos de demanda pos-Covid-
19. algunos de los modelos tradicionales de medición de la reputación en el 
ámbito de la empresa, del hospitality, o de un producto turístico han tenido 
aplicabilidad a territorios y ciudades, por ejemplo, la metodología reptrak 
o merca Ciudad. 

a pesar de los modelos existentes para medir la reputación, es inexistente 
una metodología que aborde la complejidad de la reputación turística de los 
destinos en perspectiva territorial y que resulten ágiles. el diseño de una me-
todología de análisis de la reputación de un destino turístico exige superar la 
visión sectorializada y reduccionista del turismo y el destino. 

de acuerdo con nuestro planteamiento, se proponen futuras investiga-
ciones relacionadas con los factores del posicionamiento pos-Covid-19 
en relación con la implementación de medidas y adecuación a los nuevos 
atributos de la demanda; a nivel territorial, la equidad de la distribución de 
la demanda en destino; y, en relación con lo anterior, sobre los destinos que 
han registrado un incremento de la demanda desde 2020 y su relación con la 
reputación del destino en la provincia de Castelló. 
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L’obra el turisme a l’eUram. La Xarxa de costa publicada per l’institut 
ignasi vilallonga d’economia i empresa l’any 2016 analitza el paper del 

turisme a l’espai mediterrani catalano-valenciano-balear, les dinàmiques es-
tructurals i conjunturals dels diferents territoris que el conformen, la seva 
implantació a la franja litoral i els fluxos vacacionals que li han donat forma 
històricament (Català 2016). amb més d’1,4 milions de places d’allotjament 
hoteler i més de 1,5 milions de places en habitatges d’ús turístic (incloent a 
Catalunya tant les comarques catalanes de l’estat espanyol com les de l’estat 
francès) l’any 2022, generació de valor i d’ocupació laboral, infraestructures 
i residencialisme, impacte ambiental i disparitat de rendes, emprenedoria i 
dinamisme inversor són alguns dels elements que, en un context on s’ha fet 

*  Aquest text es beneficia d’idees i reflexions prèviament exposades en el document sobre tu-
risme elaborat per al número monogràfic que sobre la recuperació econòmica post-COVID 
a Catalunya va publicar la revista econòmica de Catalunya (anton Clavé 2021).
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present de manera creixent l’economia col·laborativa, la digitalització i 
l’emergència climàtica, poden caracteritzar, a partir del llibre, els espais de 
costa amb major intensitat de freqüentació turística d’aquests territoris. 

L’obra permet observar com el turisme configura a Catalunya, valència i 
les illes Balears una important cadena de valor econòmic, una significativa 
ocupació de l’espai i una intensa dinàmica en termes de mobilitat cap a i en 
el si de les destinacions litorals consolidades. a elles se les hi ha de sumar, 
turísticament, les mateixes capitals, Barcelona, valència o Palma, que s’han 
convertit en algunes de les destinacions d’europa més desitjades per a viat-
jar. L’obra permet també identificar com el turisme ha esdevingut, sovint 
per causa de les dimensions que ha adquirit en algunes localitzacions, així 
com per determinades pràctiques i impactes no desitjats, l’element central 
de diferents debats ideològics, polítics, acadèmics i socials en tant que ma-
nifestació característica –icònica gairebé es podria dir– del capitalisme, la 
globalització i el domini de la mobilitat en les relacions socials, econòmi-
ques, materials i financeres. en aquest sentit, per exemple, aproximacions 
crítiques complementàries com la publicada recentment per Buades (2022) 
destaquen com en aquests territoris el turisme pot magnificar desequilibris i 
generar noves crisis urbanes, socials i ambientals. tot plegat en un context 
territorial on si la urbanització per causa del turisme té un pes significatiu, 
les antigues àrees industrialitzades perden pes, emergeixen la sostenibilitat 
i la innovació com a vies genèricament acceptades per a donar respostes 
als reptes globals i locals i es propicien processos inèdits fins fa poc de 
reformulació territorial i desurbanització de les destinacions (Capella 2012; 
Blàzquez-salom, Blanco-romero, vera-rebollo i ivars-Baidal 2019). 

el mateix any 2016 es va publicar també off the plan. The Urbanisation 
of the Gold Coast (Bosman, dedekorkut-Howes i Leach 2016). És una obra 
col·lectiva que aborda la història d’aquest tram de costa de Queensland, a 
austràlia (inclosa la seva afectació potencial en relació amb les dinàmiques 
del canvi climàtic), la seva trajectòria com a espai de vacances, el seu desen-
volupament immobiliari, els canvis en el paisatge, l’arquitectura i les políti-
ques que s’hi han implementat. La mirada que sobre la gold Coast donen els 
seus autors se situa més enllà de la perspectiva sobre les seves característi-
ques i dimensions com a espai de vacances i destaca la seva condició d’espai 
urbà, que els seus autors consideren un dels seus principals condicionants 
del futur. en el capítol final, «Looking beyond the horizon», dedekorkut-
Howes i Bosman (2016, 164), afirmen taxativament que 
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com ha demostrat aquest llibre, juntament amb la seva població, la complexitat 
de la ciutat també ha crescut de manera que la gold Coast ja no és una ciu-
tat d’una indústria. [...] a mesura que la població de gold Coast envelleixi i a 
mesura que les generacions més joves produeixin i es comprometin amb noves 
iniciatives, també canviarà la posició de gold Coast en relació a la diversió. això 
obre oportunitats per imaginar el futur de la ciutat i planteja noves possibilitats 
en relació a la investigació sobre i d’aquest producte urbà en evolució implacable 
i ràpida com és la gold Coast. 

encara que tot procés d’urbanització turística està emmarcat per les se-
ves condicions geogràfiques, socioeconòmiques i culturals específiques, 
pels fluxos particulars de negociació del poder a la comunitat i per l’abast 
del lideratge públic o privat en els esquemes de planificació, gestió i govern 
(anton Clavé 2022), la lectura d’aquests dos textos, tot i que ben diferents 
tant pel que fa al tractament de la qüestió com a l’escala i la complexitat del 
territori que aborden, un sobre la costa catalano-valenciano-balear i l’altre 
sobre la gold Coast a Queensland, m’obre la porta, en aquesta col·laboració 
en el volum d’homenatge al professor diego López olivares, a rememorar 
converses tingudes amb ell sobre la necessitat de debatre i fer recerca en 
relació amb el llegat urbà d’algunes de les actuals destinacions litorals de  
turisme de vacances, sobre la capacitat d’aquests espais d’evolucionar  
de manera adaptativa a mitjà i llarg termini i sobre la seva resiliència a es-
deveniments crítics en el curt termini. algunes d’aquestes qüestions les ha-
víem conversat personalment sobretot pensant en els litorals català i valen-
cià. vegeu, en aquest sentit, les pròpies aportacions al respecte del professor 
López olivares a López olivares (2015), López olivares i ferreres (2012)  
i López olivares, anton Clavé, navarro, Perelli i sastre (2005). 

aquestes són també, de fet, algunes de les temàtiques centrals que es 
van debatre, d’altra banda, l’any 2016 a la faculty of architecture and Built 
environment de la university of Westminster en un esdeveniment titulat 
«diversifying coastal destinations» amb un argument ben clar:

moltes destinacions [litorals] han confiat tradicionalment en les platges i altres 
recursos costaners per atraure turistes. no obstant això, diversos problemes re-
lacionats amb la viabilitat i la sostenibilitat del turisme costaner han impulsat 
aquests llocs a desenvolupar nous productes, nous mercats i noves identitats. 
[aquestes] destinacions es posicionen cada cop més com a ciutats vora el mar, 
més que com a ciutats costaneres. 
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reflexionar sobre la sostenibilitat d’aquestes destinacions –que és, 
d’altra banda, junt amb la digitalització, una de les dues problemàtiques 
crítiques que identifica l’ocdE en el seu informe sobre tendències i polítiques 
de turisme (oCde 2020)– en un context, com l’actual, de transició en múl-
tiples aspectes turístics, socials, econòmics, urbans, tecnològics, energètics 
i ambientals, significa, per tant, no només tenir la possibilitat de plantejar 
un nou pensament que guiï l’acció al respecte i no només contemplar la 
necessitat d’articular un renovat alineament de la dinàmica del turisme amb 
criteris àmpliament acceptats relacionats amb la justícia social i ambiental 
com poden ser els objectius per al desenvolupament sostenible, sinó també 
l’oportunitat de plantejar una visió que, més enllà del turisme, integri algu-
nes de les destinacions creades per i per al turisme en estratègies urbanes, 
ambientals, socials, de transformació digital, de governança i de desenvo-
lupament econòmic i regional que vagin més enllà de les tradicionalment 
vinculades a l’activitat.

tot plegat, hauria d’afavorir al nivell de les destinacions, models econò-
mics, cadenes de valor, ecosistemes productius i intel·ligència col·lectiva 
(ivars Baidal, Celdrán Bernabeu, mazón i Perles ivars 2017) amb capacitat 
d’adaptació a noves, previsibles i tendencials condicions de producció i a 
potencials noves situacions crítiques i disruptives com la pandèmia de la 
Covid-19. val a dir, en particular, que, en la mesura que el postcreixement 
pot suposar precisament, entre altres aspectes, una reducció significativa 
d’alguns dels processos de producció i consum actualment dominants a les 
societats desenvolupades i, potencialment, una reorientació dels valors de la 
gent en relació amb els actuals estils de vida, abordar aquesta qüestió és, de 
fet, un aspecte clau en termes de perspectives de futur per als espais urbanit-
zats per i per al turisme (sharpley 2022).

1. La UrBaNiTzaCió TUrÍsTiCa

tal com recull rémy Knafou a Les lieux du voyage (Knafou 2012), 
l’existència i la potencialitat de la urbanització turística, és a dir, dels espais 
urbans creats en un curt període de temps per i per al desenvolupament de 
funcions vacacionals es basa en la força del turisme com a pràctica humana 
i en la seva capacitat de «reinventar constantment els llocs». es per això 
–diu Knafou– que «l’atractivitat de la major part dels llocs turístics supera la 
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prova del temps sense gaires desperfectes» (Knafou 2012). Per la seva capa-
citat d’atracció múltiple, el turisme s’ha configurat, doncs, com una activitat 
altament disruptiva que ha catalitzat la configuració i la transformació, 
segons el moment en la dinàmica de desenvolupament en el que es trobin, 
de la condició urbana de les destinacions creades per i per al turisme a tra-
vés de l’atracció de funcions no turístiques i de nous residents. d’aquesta 
manera, i de forma permanent i durable, el turisme ha afaiçonat els territo-
ris, condiciona la seva evolució, genera nous fluxos d’atracció i mobilitats 
més enllà de les turístiques i vacacionals i propicia noves relacions socials, 
econòmiques, ambientals i personals a escala local i global.

tal com s’ha apuntat en altres ocasions, la producció social d’espai urbà 
en les ciutats construïdes explícitament per a donar suport a una economia 
basada en el turisme difereix d’altres formes de producció de ciutat (Beier, 
anton Clavé i vigier 2021). el que caracteritza actualment la seva singu-
laritat és l’escala, la complexitat i la seva orientació a l’oci i al consum en 
un context d’augment de la globalització, de les mobilitats humanes, de la 
transformació digital i de la consciència ambiental (anton Clavé 2022). en 
aquests espais, pràctiques vacacionals i dinàmiques residencials se simul-
taniegen, es repeteixen, se substitueixen o se succeeixen consecutivament 
i s’adeqüen en funció de circumstàncies institucionals i dinàmiques eco-
nòmiques i de poder, però també en funció de percepcions personals i del 
valor i significat que les persones els donen com a espais de producció i 
de reproducció social. es així també, doncs, que les vacances defineixen  
i transformen determinats llocs a través del fet, ben conegut, d’altra banda, 
que algunes persones decideixen triar-los per a viure-hi de forma permanent 
i, en aquest procés, hi desenvolupen significats i projectes culturals perso-
nals i col·lectius (florida 2008). 

Parlar de ciutats que havent estat creades o transformades per i per al tu-
risme s’han convertit en espais urbans complexos i altament atractius també 
per a residir-hi o per a altres funcions urbanes porta a referir-se necessàri-
ament a un text inspirador publicat fa més de 30 anys. L’any 1991, el soci-
òleg australià Patrick mullins va formalitzar, en un treball titulat «tourism 
urbanization» publicat al international Journal of Urban and regional 
research (mullins 1991), la idea que les ciutats turístiques representen una 
nova i extraordinària forma d’urbanització perquè, a diferència de la resta 
de processos de creació de ciutat coneguts fins al moment en la història de 
la humanitat, fonamenten el seu desenvolupament en base a la seva capacitat 
d’estimular el consum associat a l’entreteniment, el plaer, la relaxació i la 
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recreació i no en base a la satisfacció de necessitats bàsiques com l’habi-
tatge, la salut o l’educació o al desenvolupament d’activitats industrials i 
comercials o funcions administratives i de govern, que, d’altra banda, també 
acaben per desenvolupar-se. una de les característiques que, segons ell, de-
fineixen aquestes ciutats és el ràpid creixement de la seva població resident 
i, especialment, de les oportunitats de treball. 

en recerques posteriors realitzades durant els anys noranta del segle pas-
sat i centrades en la gold Coast i la sunshine Coast australianes, el mateix 
Patrick mullins va anar perfilant els trets econòmics, socials, demogràfics 
i simbòlics distintius d’aquestes ciutats i va demostrar que, més enllà de la 
seva funció com a llocs d’atracció de turistes, es diferencien de la resta de 
ciutats per tenir, entre d’altres aspectes, major densitat d’habitatges, majors 
taxes de creixement demogràfic, predomini de les parelles com a tipologia 
familiar, un ritme de creació de llocs de treball més alt, encara que també 
amb un nivell d’atur també més alt i amb major precarietat, i una major taxa 
d’emprenedors –que ell va interpretar com a resultat de la capacitat de les 
ciutats turístiques de propiciar l’emergència d’una nova petita burgesia– que 
la resta de ciutats. en base als seus estudis, concloïa que es podia considerar 
que el turisme podia produir nous sistemes territorials que es podien carac-
teritzar com a socialment distintius i formalment diferents (mullins 2003). 
una nova manera de «fer ciutat», la relacionada amb l’oci i el turisme, 
que, a més, amb el temps, ha demostrat la seva capacitat d’influència sobre  
l’organització de les pròpies ciutats convencionals. 

aquesta és una constatació que en determinats àmbits acadèmics ha portat 
a canviar el propi enfocament de les recerques que sobre urbanització turís-
tica s’han anat desenvolupant per a passar d’analitzar l’evolució del turisme 
a les destinacions per a centrar-se en l’anàlisi de la seva pròpia transforma-
ció en tant que espais urbans i des d’una perspectiva evolutiva complexa 
(Brouder, anton, gill i ioannides 2017; stock i Lucas 2012; Équipe mit 
2002). en alguns casos aquesta aproximació s’ha fet des de perspectives 
epistemològiques pròpies de la geografia econòmica evolutiva (sanz-ibáñez 
i anton Clavé 2014). en aquesta línia, autors com stock, Clivaz, Crevoisier, 
Kebir i nahrath (2014) parlen del capital social de les destinacions i examinen 
com l’agència col·lectiva pot generar dinàmiques de metamorfosi que, tot i 
mantenir la seva funció vacacional, generen una nova naturalesa urbana a 
les destinacions turístiques convencionals. 

És des d’aquesta perspectiva que la urbanització turística es pot entendre, 
en alguns casos, com una etapa del desenvolupament d’unes determinades 
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ciutats que, tenint els seus orígens en el desenvolupament d’activitats re-
lacionades amb el turisme i mantenint algunes particularitats de la forma 
urbana que li són pròpies, evolucionen i generen ciutats diverses i com-
plexes (dedekorkut-Howes i Bosman 2015). Constatacions d’aquesta mena 
haurien de poder estimular noves recerques tant en l’àmbit turístic com en 
el geogràfic, urbanístic, sociològic, econòmic i ambiental, així com també 
des de la perspectiva de la governança de les destinacions. Haurien de poder 
portar a abordar també, addicionalment, per quins mecanismes la urbanit-
zació turística genera situacions de desigualtat urbana, social i econòmica, 
com les destinacions poden minimitzar la seva aportació a l’emergència cli-
màtica i ambiental i quins factors expliquen la percepció que les persones 
que hi viuen o que decideixen anar-hi a residir tenen sobre elles, sobre la 
seva qualitat de vida, sobre les seves característiques econòmiques o sobre, 
en els casos en que es doni, la seva integració funcional metropolitana. 

atesa la magnitud dels espais urbanitzats per i per al turisme, aquestes 
reflexions poden configurar reptes acadèmics i d’acció política de primer 
ordre homologables als que emergeixen en d’altres sectors d’activitat també 
estratègics i amb incidència territorial com el transport, l’energia o determi-
nats àmbits industrials. Les inèrcies immobiliàries de les estructures urbanes 
creades, els costos de capital associats a l’actuació sobre l’espai urbà, la in-
capacitat financera dels municipis turístics i, més en general, els problemes 
per a emprendre operacions emblemàtiques que facilitin processos de trans-
ició i la rigidesa del planejament urbanístic a l’hora de activar processos de 
transformació o renovació del que està construït, no fan fàcil, en aquest cas, 
l’acció política. 

La pregunta clau a fer-se és com es pot gestionar en un context de transi-
ció turística, social, econòmica, urbana, tecnològica, energètica i ambiental, 
la capacitat històrica del turisme de generar noves estructures urbanes, de 
transformar les heretades i d’incorporar noves funcions urbanes residenci-
als i productives que vagin més enllà del turisme (encara que mantingui 
com a identificadores les funcions que han propiciat la seva aparició, és a 
dir, les turístiques). en definitiva, la urbanització turística té l’oportunitat 
de poder contemplar alternatives que integrin noves i múltiples funcions 
urbanes, econòmiques i socials pel que fa a la localització residencial, la  
connectivitat, la productivitat, la capacitat innovadora i la contribució a  
la competitivitat territorial de l’estructura regional on es localitzen, però 
també amb la necessitat de proporcionar eines i mitjans adequats de gestió 
ambiental, arquitectura, transport, planificació econòmica i demogràfica, 
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política i governança per a adaptar-se als actuals escenaris de transició i a la 
tendència al postcreixement que es deriva de l’actual emergència climàtica, 
energètica i social a nivell planetari (Hickel i Kallis 2019). 

2. eL FUTUr De Les CiUTaTs CreaDes per i per aL TUrisme

en la mesura que el turisme és una activitat estretament vinculada a dinà-
miques pròpies del capitalisme com el consum i la mobilitat, l’existència de 
polítiques globals i respostes locals que afrontin de manera decidida l’emer-
gència climàtica, la transició energètica, les tensions socials o les possibles 
noves crisis sanitàries poden fer variar de manera substancial les condici-
ons de reproducció de l’activitat (anton Clavé 2021). s’observen, en aquest 
sentit, canvis –com alguns que s’han donat durant la pandèmia i fins i tot 
abans– en la forma de viatjar, en les motivacions per a visitar els llocs o en 
el comportament dels individus (Jensen 2021). 

en aquesta línia d’argumentació, en el capítol introductori del llibre –pu-
blicat poc abans de la pandèmia– The future of tourism, fayos-solá i Cooper 
(2019) assenyalen que el futur de les destinacions turístiques en el segle xxi 
dependrà de com la societat afronti qüestions fonamentals com el canvi cli-
màtic, el repte del desenvolupament humà i la governança. indiquen també 
que caldrà preguntar-se com el turisme podrà contribuir, resistir o, en el pit-
jor dels casos, dificultar els canvis –en molts casos profunds i accelerats– de 
reforma, reenginyeria i innovació disruptiva que podran ser necessaris per a 
la seva supervivència a mitjà i llarg termini. 

aquesta pregunta lliga, des de la perspectiva dels reptes dels espais ur-
banitzats per i per al turisme, amb la que es feien ricard Pié i Josep maria 
vilanova, en un article publicat a la revista econòmica de Catalunya l’any 
2017, sobre el futur dels espais turístics de costa catalans. es tracta d’una 
pregunta que és aplicable al conjunt de l’àrea catalano-valenciano-balear i,  
per extensió, a molts altres territoris litorals peninsulars, del mediterrani 
i del món –com la ja esmentada gold Coast australiana. Parlaven –Pié i 
vilanova– de l’existència d’un agregat urbanístic de dimensions importan-
tíssimes «que es desplega sense cap ordre al llarg de tota la costa» que con-
figura «una ciutat invisible que encara no s’ha tingut en consideració». els 
problemes d’aquest artefacte –deien– «són els problemes del turisme madur, 
de la necessària consolidació i rehabilitació de l’agregat urbanístic, format 
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bàsicament per l’oferta d’allotjaments i de la necessitat de l’equipament de 
renovació per mantenir i millorar la competitivitat de l’oferta turística» (Pié 
i vilanova 2017, 37).

És convenient, des de la perspectiva de la seva adaptabilitat, resiliència 
i competitivitat que aquest agregat urbanístic observable per la seva petjada 
física sobre el territori comenci també a ser valorada des d’una perspecti-
va funcional i productiva en relació al sistema urbà i territorial on s’inte-
gra. en aquest sentit, pot ser convenient generar noves polítiques no només 
en relació amb la competitivitat de l’oferta turística –com apuntaven Pié 
i vilanova–, sinó també vinculades a nous plantejaments pel que fa a la 
creació de dinàmiques alternatives i integradores del turisme que vagin en 
línia de fer minvar l’especialització, de potenciar la intersectorialitat, de fer 
disminuir la seva incidència ambiental, d’incrementar la reparació dels cos-
tos sobre els ecosistemes naturals, de potenciar la diversificació social i la 
requalificació laboral i, en definitiva, d’afavorir uns resultats més equitatius 
i inclusius per a les poblacions que estan implicades en les dinàmiques de 
residència, de producció i de gestió de les destinacions turístiques i els seus 
elements constitutius. 

des d’aquest punt de vista pot ser interessant, per exemple, fer referèn-
cia a algunes observacions empíriques recents sobre el paper que han jugat 
els espais urbanitzats per i per al turisme en la captació de residents crea-
tius provinents de l’àmbit metropolità de Barcelona durant el període que 
inclou la crisi iniciada al 2007-2008 en el cas de Catalunya (olano Pozo, 
gonzález reverté i anton Clavé 2017). s’ha identificat, en particular, que 
els municipis turístics catalans especialitzats en turisme de dimensió mitja-
na, vacacionals mitjans i grans i diversificats grans han estat especialment 
atractius entre 2001 i 2011 per als treballadors supercreatius i professionals, 
mentre que els municipis turístics vacacionals grans i diversificats grans han 
estat especialment atractius per a treballadors bohemis (s’apliquen en aquest 
cas les definicions de treballadors creatius realitzades per florida 2002). 
aquesta dinàmica ha permès observar, complementàriament, una certa con-
tinuïtat urbana metropolitana pel que fa a l’atracció de residents creatius en 
espais propis de la urbanització turística litoral que, al sud de Barcelona, 
arriba fins a Cambrils i, al nord, fins a Lloret de mar. 

tot plegat porta a fer reflexionar, en conseqüència, sobre la relocalització 
de treballadors creatius des dels llocs centrals, que és on tradicionalment 
han anat a residir segons les anàlisis clàssiques (Clifton 2008; Boschma i 
fritsch 2009; Clifton, Cooke i Hansen 2013) cap a les perifèries urbanes 
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i, en el cas català, cap a destinacions turístiques generalment no conside-
rades des de la perspectiva de l’atracció de residents que generen alt valor 
afegit. en definitiva, permet fer reflexionar puntualment sobre el paper que 
juguen i poden jugar diferents tipus de municipis turístics no ja en termes 
clàssics d’atracció de visitants sinó en termes de localització residencial de 
treballadors creatius, tal com s’ha observat també, per exemple, en una al-
tra recerca al litoral de la província de Buenos aires (Beier, anton Clavé i 
vigier 2020). no s’ha de perdre de vista, de tota manera, que els resultats 
que s’han pogut obtenir fins al moment, mostren que no tots els municipis 
turístics obtenen guanys pel que fa a població creativa resident (gonzález 
reverté, romero Padilla, muro morales, navarro Jurado i gomis López 
2016; romero Padilla, navarro Jurado i malvárez-garcía 2016) i que, d’al-
tra banda, les destinacions turístiques són també espais privilegiats per a la 
captació de treballadors precaris (olano Pozo, gonzález reverté i anton 
Clavé 2018; robinson, martins, solnet i Baum 2019) de manera que, com 
en altres espais que solen atreure creatius, en els espais urbanitzats per i per 
al turisme es dona una elevada correlació entre creativitat i desigualtat. 

aquestes disparitats s’observen clarament en determinats espais urbanit-
zats per i per al turisme de la costa catalano-valenciano-balear quan s’ana-
litza la seva renda familiar disponible mitjana més enllà de la generalitzada 
evidència estadística que les destinacions turístiques litorals estan entre els 
municipis turístics amb les rendes familiars disponibles més baixes (Buades 
2022). així, per exemple, a Catalunya municipis especialitzats en turisme 
com salou i altres municipis litorals vacacionals metropolitans tenen, jun-
tament amb Barcelona ciutat, els índexs de gini més elevats pel que fa a la 
disparitat de les rendes dels seus residents en les seccions censals on fan 
la declaració, fet que, més enllà d’altres consideracions, permet parlar no 
només de precarietat, sinó de desigualtat i, per tant, també de complexitat 
urbana. val a dir, en qualsevol cas, que, per a entendre en la seva complexi-
tat aquesta dinàmica, caldria aprofundir en el fet, conegut des de fa dècades, 
que els espais urbanitzats per i per al turisme localitzats en entorns metro-
politans articulen mercats de treball intermunicipals tant d’entrada com de 
sortida que no permeten associar unívocament els residents en els municipis 
turístics com a treballadors en la cadena de valor del turisme (vegeu anton 
Clavé 1997). així, segons dades de l’estudi experimental fet amb telefonia 
mòbil per part de l’inE, un 20 % de la població de salou (5.534 persones), 
per seguir amb aquest exemple, sortia de mitjana diàriament al novembre de 
2019 i un altre 21 % (5.683) hi entrava, previsiblement, a treballar. 
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es pot convenir, doncs, que la urbanització turística, la realitzada per i 
per al turisme, com s’apuntava anteriorment, ha generat espais que en el 
mitjà i llarg termini han evolucionat i incorporat altres funcions urbanes 
que, en el cas d’espais estructuralment complexos –com són, entre altres, 
alguns del mediterrani catalano-valenciano-balear–, permeten parlar de la 
integració de l’activitat turística en contextos que ho han deixat de ser úni-
cament. aquesta condició pot ser entesa com un punt de partida d’interès per 
a generar alternatives insospitades des de la perspectiva del posicionament 
d’aquests espais en una futura dinàmica de postcreixement sempre i quan es 
facin polítiques a tal efecte i els espais turístics litorals urbanitzats consoli-
dats no siguin menystinguts només com a espais per al turisme (rovira soto 
i anton Clavé 2017, anton Clavé i Wilson 2017). 

així ho sostenen, per exemple, gausa i Canossa (2020, 121) quan indi-
quen que més enllà de la seva condició actual, els litorals urbanitzats per i 
per al turisme són espais idonis per a crear nous escenaris «playful» i «pro-
ductive» al mateix temps amb una combinació exclusiva de «residència, 
producció, comerç, lleure, natura» absolutament rellevant des de la perspec-
tiva de les relacions socials (anton Clavé 2021). de fet, recerques fetes a 
la Costa del sol andalusa posen de manifest que front «a la perspectiva de 
ser una destinació turística madura en procés de declivi, com s’augurava en  
el debat científic de fa uns anys, la realitat [...] és que es [va] convertint  
en un espai urbà atractiu i creatiu que [comparteix] fluxos de persones, idees 
i capital en la xarxa de ciutats globals» (romero Padilla, navarro Jurado i 
malvárez-garcía 2016). 

aquesta és una reflexió pertinent que convé tenir en compte en la mesura 
que s’ha observat en altres destinacions –per exemple, la ja també esmenta-
da golden Coast australiana– que el paper i la importància dels espais urba-
nitzats per i per al turisme s’han pogut intensificar des de finals del segle xx 
per causa d’una sèrie de factors, com la globalització econòmica, la desre-
gulació del mercat i la financiarització de les economies, l’auge dels viatges 
de baix cost o la generalització de les plataformes digitals que no només han 
fet més general el turisme com a estratègia de creixement econòmic de les 
destinacions, sinó que les han hibridat amb altres dinàmiques residencials, 
socials i econòmiques. de fet, aprofitant aquesta realitat, la mateixa gold 
Coast australiana va plantejar la seva estratègia de desenvolupament econò-
mic 2013-2023 de manera que, partint d’unes condicions exclusivament as-
sociades a l’economia del turisme i entreteniment, es plantejava com a repte 
canviar l’enfocament «des dels motors econòmics tradicionals, basats en el 
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creixement demogràfic i el turisme, cap a la captació d’indústries intensives 
en coneixement basades en el capital intel·lectual» (gold Coast City 2013, 
10). en la mateixa línia, tenint en compte que el turisme i la urbanització 
del territori implica la necessitat de comptar amb proveïdors tecnològics, 
d’innovació i de coneixement i d’implantar tecnologies digitals, ambientals, 
per al benestar, per al manteniment del patrimoni o altres, el «Pla regional 
de desenvolupament turístic 2017-2022» de la regió Provence-alpes-Côte 
d’azur, a frança, té com a objectiu l’impuls d’un ecosistema afavoridor 
de la creació de starts-ups locals digitals innovadores i dinàmiques amb la 
col·laboració d’empreses privades, administracions públiques i centres de 
recerca (région Provence-alpes-Côte d’azur 2016). 

en ambdós casos el disseny de mesures afavoridores de la l’adaptació 
de les destinacions turístiques a les actuals dinàmiques de transició que van 
més enllà de la pròpia dinàmica turística, ha implicat reflexionar i actuar 
conseqüentment en termes de considerar quin paper ha d’ocupar l’espai lito-
ral, tradicionalment principalment turístic i considerat de manera perifèrica 
respecte a les capitals metropolitanes, en l’actual context d’una economia 
digital cada vegada més immaterial i descentralitzada. significa també que 
s’han hagut d’adoptar polítiques regionals que vagin més enllà de la pràctica 
general tendent a aglomerar a les ciutats centrals i a la seva immediata coro-
na metropolitana les activitats amb major valor afegit (Báez melián, Bergua 
amores i Pac salas 2014). 

no es pot oblidar, en qualsevol cas, que, en la mesura que la urbanització 
turística i la seva transformació incorpora funcions urbanes més complexes, 
es consolida també com un mitjà d’acumulació de capital que segueix tenint 
en la producció d’espai el seu motor més actiu. això, implica, en el ja es-
mentat actual context de transició, que la transformació de la naturalesa de 
les destinacions turístiques en una direcció de major urbanitat pot ocasionar 
també, si no s’hi fa front amb les polítiques adequades, una intensificació 
dels efectes dels reptes globals a nivell local en àmbits com l’exclusió social, 
les desigualtats, els patrons de mobilitat, la crisi ambiental o l’emergència 
climàtica (Hall 2006). Per tant, caldran marcs nous de reflexió i acció com 
ara l’anàlisi institucional dels conflictes socioecològics, l’estudi sistèmic de  
fluxos de materials i energia, o la recerca sobre usos del sòl i transforma cions 
ambientals per entendre i actuar sobre els espais generats per la urba nització 
turística en procés de transformació (gonzález vera, Campos Cámara i 
anton Clavé 2016). 
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sigui com sigui, és important articular una forma d’entendre les ciutats 
creades per i per al turisme que contempli la seva capacitat de generar –en-
cara que desigualment i de vegades fora dels circuïts regulars– valor i rique-
sa en àmbits diferents al del turisme i d’afavorir un major retorn econòmic, 
social i ambiental. des d’aquesta perspectiva, el futur de les ciutats turísti-
ques en el context de transició turística, social, econòmica, urbana, tecnolò-
gica, energètica i ambiental propi dels inicis del segle xxi dependrà, doncs, 
de com es plantegi la seva capacitat de resposta als reptes globals (vegeu, 
pel que fa a l’actual context de crisi urbana, florida 2017). 

en aquest sentit, caldrà tenir en compte també què el pensament crític 
sobre el creixement econòmic és escèptic en relació a la idea dominant de 
sostenibilitat tal com s’entén en la formulació dels ods de l’agenda 2030 i 
s’ha enunciat abans en aquest mateix article. en la mesura que el concepte 
de sostenibilitat fa compatible l’expansió econòmica amb la minimització 
de l’emergència climàtica a través del canvi i la substitució tecnològica re-
sulta poc disruptiu en l’actual context en transició (Hickel i Kallis 2019). 
de fet, més enllà de pràctiques sostenibles a les destinacions (a l’estil de 
les promogudes pels plans finançats pels fons europeus next Generation) 
el que cal als espais urbanitzats per i per al turisme són estratègies i políti-
ques multidimensionals (és a dir, no només per al turisme) que, parafrase-
jant sharpley (2022) permetin pensar i actuar sobre la urbanització turística 
tenint en compte les implicacions que poden tenir en el futur pràctiques 
econòmiques, socials, ambientals i energètiques associades a les visions del 
postcreixement.

3. reFLeXioNs FiNaLs

tal com s’ha apuntat en altres ocasions (anton Clavé 2021), el turis-
me és un agent transformador de primera magnitud amb capacitat per a 
articular processos de canvi a tots nivells i, en particular, en l’àmbit de la 
transformació urbana del territori, en curts períodes de temps. gestionar-
lo, com qualsevol altre àmbit d’activitat econòmica, significa, bàsicament, 
dissenyar i aplicar polítiques, planificar i invertir en processos, regular 
activitats i impactes i establir sistemes impositius adequats. tot plegat ha 
d’anar més enllà –pel que fa al turisme– de les més convencionals polítiques 
de promoció i processos de planificació estratègica orientats a l’activitat. 
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en aquest sentit, seguint les afirmacions que fan gausa i Canossa (2020, 
102-103), es pot convenir que el turisme i les transformacions territorials 
que se’n deriven i, en particular, els processos d’urbanització turística que 
s’han consolidat en els litorals d’arreu del món, des del catalano-valen-
ciano-balear a les costes australianes, no poden continuar sent interpretats 
només com un element característic d’un procés de producció i consum 
propi del capitalisme o el resultat de la implantació d’una indústria de ser-
veis en el territori sinó que s’han de contemplar com una realitat territorial 
que necessita planificar la seva capacitat d’evolució adaptativa a mitjà i 
llarg termini més enllà de la pròpia activitat que l’ha originat en un context 
de transició en el que hi intervenen múltiples factors econòmics, socials i 
ambientals a banda d’importants reptes col·lectius tant a nivell global com 
local.

d’aquí la necessitat de contemplar el fet que la planificació i gestió 
dels espais inicialment creats per i per al turisme ha de permetre incor-
porar-los proactivament en la transformació cultural, social i ambiental 
que demanden els reptes globals de la societat contemporània en transi-
ció. És clar, evidentment, que les dinàmiques particulars de cada lloc i els 
contextos socials, econòmics i ambientals de les destinacions allà on es 
localitzen, des dels àmbits metropolitans de les costes europees als espais 
colonitzats pel turisme internacional del sud global, requereixen visions i 
solucions diferents. Ja s’ha dit, en aquest sentit, que els processos propis 
de la urbanització turística s’han de contextualitzar en les seves condicions 
geogràfiques, socioeconòmiques i culturals particulars, que són resultat i 
poden evolucionar diferentment en funció de dinàmiques de poder locals o 
processos de lideratge singular i que es vinculen amb situacions de plani-
ficació, gestió i govern diferenciades.

Per al cas catalano-valenciano-balear, amb el que hem il·lustrat des del 
començament aquesta aportació d’homenatge al professor diego López 
olivares, pot ser adequat fer extensiu al conjunt dels tres territoris i a manera 
de cloenda, el post scriptum del llibre que sobre el turisme a Catalunya del 
1931 al 1936 va escriure antoni farreras (1973) enguany farà just 50 anys. 
no hi ha cap dubte que s’avançava al seu temps (tot i que probablement poc 
es podia imaginar la situació actual tant pel que fa a emergència ambiental 
com a transformació digital i a la recent crisi sanitària) quan apuntava sobre 
el turisme que 
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de la mateixa manera que la primera revolució industrial va poblar els afores de  
les ciutats i viles amb fàbriques i tallers bruts, inhòspita, incòmodes, nausea-
bunds per ventura, i d’una lletgesa que amb molta freqüència ofenia la vista 
[...] amb la creixença del turisme s’ha esdevingut una cosa semblant. [...]. Però 
aquelles fàbriques lletges, brutes, nauseabundes que vam heretar de la primera 
revolució industrial van deixant ràpidament el lloc a noves factories, netes, cla-
res, lluminosos: rodejades sovint d’arbres i jardins florits, tan ben acurats com ho 
podrien ésser els del més luxós balneari. [...] es d’esperar que una cosa semblant 
es pugui esdevenir en l’esfera de les instal·lacions i dispositius turístics [...i...] el 
país, tot el país ja que en definitiva es el gran comandatari de totes les empreses 
turístiques que hi treballen ja que els cedeixen l’usdefruit de les condicions na-
turals de les quals el turisme es beneficia, es convenci que li té compte planificar 
–sense desoir les veus de l’experiència ni les de la previsora prudència– [...]. i 
en escriure aquesta consideració l’autor pensa [...] en la necessitat que una acció 
desperta, àgil, vigilant alhora comenci a planejar llur habilitació, a fomentar-ne 
l’execució i a vigilar que un cop iniciada aquesta no se surti de mare com ha 
passat en alguns indrets de la costa. (farreras 1973, 248) 

a banda d’algunes de les destinacions esmentades en el text, exemples 
ben diferents (a destacar el cas de niça, a la Costa Blava, per anomenar-
ne un de ben conegut) mostren que, en el llarg termini, poden existir a les 
destinacions dinàmiques particulars adaptades a tendències generals de trans-
formació que catalitzin nous processos de generació de valor, inclusió i qua-
litat de vida sempre i quan es donin les circumstàncies adequades. aquesta 
constatació de la capacitat d’adaptació dels espais urbanitzats per i per al 
turisme a noves dinàmiques socials, econòmiques i ambientals és fonamen-
tal en l’actual context de transició turística, urbana, tecnològica i energètica. 
així doncs, el repte ara i en el futur immediat dels espais turístics creats per 
i per al turisme és afavorir al nivell local canvis multidimensionals i multi-
funcionals que tinguin capacitat d’alinear-se amb les necessitats d’adaptació 
col·lectives que tenim plantejades com a societat en el curt, mitjà i llarg 
termini a nivell global. 
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1. iNTroDUCCióN

a pesar de los efectos de la Covid-19, el turismo parece destinado a seguir 
en la misma línea en la que lo ha venido haciendo a lo largo del siglo xx 

y en las primeras décadas del xxi, es decir, continuará aumentando, por lo que 
esta continua expansión de la actividad turística está suponiendo la aparición 
de nuevos destinos turísticos, frente a los tradicionalmente conocidos en 
norteamérica y europa (unWto 2022).

evidentemente, la multiplicación de los desplazamientos turísticos con-
lleva que se visiten lugares alternativos a los visitados tradicionalmente, y 
que las nuevas tendencias del turista estén dirigiéndose a realizar viajes con 
estancias más cortas, pero visitando distintos destinos (Ávila 2002). estos 
acontecimientos, entre otros, pueden influir en la aparición de nuevos des-
tinos turísticos.

Para gestionar este fenómeno, se ha intentado comprender la naturaleza 
de los destinos turísticos, el porqué de los desplazamientos de las personas 
y la configuración espacial de éstos. sin duda, el marco conceptual de un 
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destino turístico ha generado grandes debates en torno a sus componentes, 
desde las infraestructuras y recursos hasta las relaciones que existen entre 
los stakeholders del destino, pasando por la imagen que se genera de éste.

Como plantean saraniemi y Kylänen (2011, 133), «un destino turístico 
es considerado uno de los conceptos clave en el turismo académico» y «es 
el principal enfoque de muchas investigaciones turísticas» (Pearce 2014, 
141). además, se requieren aportaciones innovadoras en estas investiga-
ciones para indagar aún más en la configuración de los destinos turísticos 
(narduzzo y volo 2018).

La hipótesis inicial que da pie a esta investigación es que un destino 
turístico posee una serie de características y se compone de un conjunto de 
elementos que le dan sentido como tal. además, estas características y ele-
mentos pueden identificarse mediante una profunda revisión de la literatura 
científica existente, facilitando con ello la acción de los gestores de destinos 
y actores turísticos en general en la configuración del destino turístico.

el hecho de que existan lugares que no funcionan como destinos turís-
ticos, pese a los esfuerzos en promoción y comercialización, es síntoma de 
que, por algún motivo, no llegan a consolidarse como tales y, por tanto, 
carecen de alguna característica que es fundamental para que puedan con-
solidarse en los mercados. Por tanto, el principal objetivo de este trabajo es 
establecer qué elementos corresponden a un territorio para que pueda confi-
gurarse como un destino turístico. 

La metodología que se ha empleado para validar la hipótesis propuesta 
ha sido una revisión de la bibliografía más relevante a lo largo del siglo xx y 
principios del siglo xxi. Para trabajar con un cuerpo tan vasto de publicacio-
nes y poder sintetizar dicha información, ha sido necesario utilizar métodos 
que guíen este proceso y supongan una pequeña base de apoyo para realizar 
un acercamiento lo más exacto posible a lo que se ha buscado sintetizar en 
este trabajo.

Webster y Watson (2002) plantean que «los autores podrían tratar con 
un tema maduro en el que existe un cuerpo acumulado de literatura que 
necesita análisis y síntesis», lo que ha supuesto un análisis multidisciplinar 
de las principales aportaciones que se han realizado del concepto de destino 
turístico, así como identificar y resaltar el enfoque de éstas. 
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2.  UNa aproXimaCióN a Las mÚLTipLes DeFiNiCioNes  
De DesTiNo TUrÍsTiCo

el concepto de destino turístico ya era objeto de análisis desde los años 
veinte y treinta del pasado siglo xx por parte de quienes estudiaban el fenó-
meno turístico. de hecho, hay que resaltar que durante las primeras aproxima-
ciones que se hacen hacia el turismo desde un punto de vista geográfico, no se 
empleaba el concepto de destino turístico, sino que empezó a verse como el 
uso del territorio con fines recreacionales (Carlson 1938, mcmurray 1930).

actualmente, se pueden encontrar diversas definiciones de destino tu-
rístico, las cuales, aunque provengan de distintas áreas e intereses, parecen 
llegar a puntos en común y, analizadas detenidamente, pueden ofrecer un 
concepto que estandarice una serie de patrones para la definición de destino 
turístico. 

Partiendo desde una perspectiva geográfica, una de las definiciones más 
citadas corresponde a la del sistema turístico propuesto por Leiper (1979). 
en este caso, el interés recae íntegramente en las regiones destino de los tu-
ristas, definidas como «localizaciones que atraen a los turistas para quedarse 
temporalmente y, en particular, aquellas características que intrínsecamente 
contribuyen a esa atracción. en este contexto, la atracción puede ser vista 
como la expectación del turista de algunas características cualitativas, ca-
rentes en la región emisora de éste, que desea experimentar personalmente» 
(Leiper 1979, 397). Posteriormente, ese autor aporta una definición centrada 
únicamente en el destino turístico, definiéndolo como el lugar que el via-
jero escoge para pernoctar, al menos una noche para experimentar algunas 
características del lugar percibidas como experiencias de ocio satisfactorias 
(Leiper 1990).

a su vez, gunn (1989) propone un sistema dinámico funcional dividido 
en dos partes, por un lado, la demanda y, por otro, la oferta. La oferta, en este 
caso, se concreta en cuatro principales componentes que atraen a la deman-
da al suponer un incentivo para ésta y su satisfacción. dichos componentes 
son las atracciones, que seducen y cubren las necesidades de ocio de la de-
manda; los servicios, necesarios tras la llegada de la demanda al destino; el 
transporte y, por último, la promoción y la información. estos componen-
tes propuestos mantienen un conjunto de interrelaciones y son dependientes 
unos de los otros en la toma de decisiones, tanto dentro de la oferta, como 
en el sistema al completo.
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el interés que despertó la actividad turística en el campo económico su-
puso la necesidad de contabilizar su impacto en los lugares donde se desa-
rrolla (Candela y figini 2012, vanhove 2017). Para ello, parecía evidente 
limitar o poner fronteras, ya fueran físicas, ficticias o administrativas, a un 
área determinada para poder realizar estudios cuantificables. a día de hoy, 
se siguen planteando cuestiones similares en base a qué es un destino turís-
tico, cuál es su escala, extensión... (Pearce 2014) y su funcionamiento como 
sistema (Cooper et al. 2008).

una definición que parece poner límites a los destinos turísticos es la 
propuesta por la Comisión europea (2000, 163), en la que «un destino tu-
rístico es un área, la cual está identificada por separado y promocionada a 
los turistas como un lugar para su visita, y dentro, el producto turístico está 
coordinado por una o más autoridades u organizaciones identificables».

Junto a esta definición, según la unWto (2016), «un destino turístico 
es un espacio físico con o sin fronteras administrativas o analíticas en el 
cual un visitante puede pernoctar. es un clúster de productos y servicios y 
de actividades y experiencias a lo largo de la cadena de valor del turismo  
y la unidad básica de análisis del turismo. un destino incorpora varios stake-
holders y puede formar redes hacia destinos más amplios. también es intan-
gible con su imagen e identidad lo que puede influir en su competitividad 
en el mercado». además, según framke (2002), el destino turístico ha de 
ser tratado desde el punto de vista del marketing cuando se están llevando 
a cabo investigaciones en turismo, el cual, aparte de gestionar los recursos 
disponibles en el territorio, diseña marcas que tendrán un impacto en los te-
rritorios emisores de turistas y en los mercados, haciéndolo más comercial.

Como señala Barrado (2004, 56), «el destino debe ser entendido como 
un subsistema formado por elementos espaciales, administrativos y produc-
tivos, así como el conjunto de sus interrelaciones y los efectos que producen, 
que son fundamentalmente sectoriales y geográficos».

Por su parte, getz (1999, citado en saarinen 2004, 172) afirma que «los 
destinos turísticos pueden ser entendidos como producto en constante cam-
bio de una innegable combinación de relaciones sociales, políticas y econó-
micas que son específicas en el espacio y el tiempo».

Hu y ritchie (1993) afirman que un destino turístico es un conjunto de 
instalaciones y servicios que posee atributos multidimensionales que, al tra-
tarse como un todo, determinan el atractivo del destino para los individuos en 
una situación determinada. Por su parte, Baggio (2008, 4) afirma que «desde 
un punto de vista estructural, un destino puede ser visto como un sistema 
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compuesto por un número de elementos que comparten algún tipo de relación. 
dichos elementos son: los operadores turísticos, las estructuras de apoyo y 
las asociaciones y organizaciones públicas y privadas, entre las que existe 
algún tipo de relación». además, los destinos turísticos comparten estructuras 
similares acorde a la organización de sus redes (Baggio 2020). finalmente, 
Bornhorst, ritchie y sheenan (2010, 572) lo definen como «la región geográ-
fica que contiene una masa crítica o un clúster de atracciones suficiente para 
ser capaz de proveer a los turistas experiencias que los atraigan al destino».

Las definiciones que se han analizado hasta ahora parten en cada caso de un 
elemento principal. tanto si el destino es tratado como un contenedor de recur-
sos turísticos al que se desplazan los turistas, como el conjunto de relaciones que 
desembocan en su configuración y éxito (Barrado 2004), éste se plasma en una  
imagen concreta que se forma en la mente de los turistas y que, a través de  
una marca, posee un impacto en las regiones emisoras de turistas (framke 2002). 
finalmente, el destino turístico está en constante evolución a través de la gestión 
por parte de los actores que forman parte de éste (getz 1999).

3. La sUsCepTiBiLiDaD De gesTióN TUrÍsTiCa DeL TerriTorio

a comienzos del siglo xx, más concreto en los años treinta, es cuando 
el turismo empieza a reconocerse como una actividad consumidora del te-
rritorio en artículos científicos e investigaciones (mitchell y murphy 1991, 
Pearce 1979).

antes de la existencia del término destino turístico, se empieza a hablar 
en estados unidos y Canadá del uso del territorio como base para activida-
des recreativas, las cuales estaban orientadas al uso y disfrute de la naturale-
za, de los recursos hídricos y/e históricos. durante la primera mitad del siglo 
pasado, los diversos estudios, que partían desde un punto de vista geográ-
fico, tendían a identificar los elementos atrayentes de turistas, con el fin de  
entender la configuración del territorio, el posicionamiento de los medios  
de transporte, el alojamiento y, en algunos casos, poder realizar una compa-
rativa con otros sectores de la economía, como la agricultura o la minería. 
Junto a la identificación de estos elementos, algunos trabajos analizaban 
cómo la distribución de las temperaturas era influyente en los movimientos 
de turistas, aportando incluso datos de cómo las regiones dotadas de recursos 
hídricos padecían de una fuerte estacionalidad (Brown 1935, Carlson 1938, 
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Cooper 1947, deasy 1949, eiselen 1945, Haas 1947, Jones 1933, mcmurray 
1930, miège 1933, selke 1936 y Whitbeck 1920).

entre estos trabajos, algunos dejaban los primeros interrogantes respecto 
a la delimitación de las fronteras de los destinos, las cuales no podían ajus-
tarse a los límites de las ciudades como tal, debido a la constante expansión 
de éstas (gilbert y Litt 1939). 

Por otro lado, se consideraba a los elementos atrayentes de turistas como 
imanes de visitantes. el clima, los recursos naturales, las ciudades o los par-
ques nacionales englobados en un territorio ya suponían para Cooper (1947, 
115) una «dificultad para obtener cifras precisas sobre el valor de la indus-
tria turística en una región porque los ingresos de esta van a los bolsillos de 
muchas personas y porque se llevan a cabo pocos registros oficiales». 

Ya pasada la primera mitad del siglo xx, los estudios que se publican 
tienen características análogas a sus predecesores. son análisis de zonas 
geográficas concretas que identifican y contabilizan los puntos de interés 
del turista, es decir, los recursos atrayentes, aunque, en algunos trabajos, se 
aportan nuevos elementos, como el factor humano que Zierer (1952) califica 
de esencial para el desarrollo turístico.

Los intentos de gestionar y contabilizar el impacto económico de la acti-
vidad turística siguen vigentes en esa época. Crisler y Hunt (1952, 38) pro-
ponen una división del territorio del estado de missouri en áreas recreativas, 
en función de puntos escénicos o históricos de interés, como por ejemplo el 
lugar de nacimiento de mark twain o la autopista 66. además, afirman que 
«esta división podría tener valor no solo para los geógrafos regionales y los 
geógrafos económicos, sino para el público en general ya que se provee de 
cierto grado de organización al presente caos en la cámara general de comer-
cio de la literatura de los viajes».

Para Christaller (1955, 1), «la geografía de la industria turística puede ser 
subdividida de acuerdo a la localización de su actividad», es decir, hay una 
división lógica en base a la ubicación de los recursos, pudiendo limitarse a 
partir de éstos. 

vislumbrada la naturaleza holística del turismo, se creó un grupo in-
terdisciplinar para facilitar la toma de decisiones en el departamento de 
Conservación de míchigan, en la década de los 60, a través de un pro-
yecto denominado michigan outdoor recreation demand study (mords), 
que se centraba en tres elementos principales de la actividad turística: la 
identificación del sistema recreativo y sus componentes, un análisis de sus  
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características espaciales y, por último, un estudio del comportamiento de 
los visitantes, que incluía sus preferencias y valores.

se determinó que los visitantes de los espacios naturales eran atraídos 
por la calidad del entorno, la cantidad y calidad de las instalaciones dispo-
nibles, la capacidad de los campings y las actividades que pueden llevarse a 
cabo (van doren 1969). 

el interés en la actividad turística parecía recaer en los espacios natura-
les alejados de las ciudades. Por ejemplo, Christaller (1963, 95) definía el 
turismo como «la rama de la economía que evita los lugares centrales y las 
aglomeraciones de la industria», considerándolo como una vía de escape de 
la vida cotidiana.

otros análisis, con el fin de gestionar el territorio y comprender su na-
turaleza y evolución, fueron llevados a cabo por Charles stansfield (1969), 
estudiando los patrones de crecimiento, en este caso, de los resorts costeros 
que partían de un núcleo urbano que se expandía paralelamente a la costa.

Hasta aquí, es evidente que todos los trabajos han buscado mejorar y 
crear una capacidad de gestión del territorio que recibía turistas. estos in-
tentos, inequívocamente, buscaban delimitar el destino turístico en cuestión, 
encontrándose con problemas en su conceptualización.

tras una amplia revisión bibliográfica, Pearce (2014) concreta en dos as-
pectos la dimensión geográfica de un destino turístico. Por un lado, el espacio, 
considerado como la distribución de empresas y actividades especializadas en 
las industrias turísticas, teniendo en cuenta su extensión espacial, presentando 
uno de los principales problemas en la conceptualización de destino turístico, 
ya que deriva en la escala, dificultando la identificación de sus fronteras. 

el otro aspecto que concreta al destino turístico, según Pearce (2014), 
es el lugar, caracterizado por una cultura única y un determinado grado de 
construccionismo social en torno a la actividad turística.

a nivel de escala, la Costa del sol puede servir para ejemplificar cuándo 
un destino se amplía a través de la unión de varios destinos turísticos locales. 
según Barrado (2004), los atractivos que motivan el desplazamiento hacia 
una zona concreta suelen tener una escasa variedad en el caso del turismo de 
sol y playa, pero que, para su disfrute, pueden posicionarse cerca de dichos 
atractivos o recursos las instalaciones y servicios que lo hacen posible, gene-
rando una estructura de flujos y pasillos que dan acceso a los turistas.

esta afirmación puede complementarse con las tendencias de homoge-
neización desarrolladas por saarinen (2004), que tiene en cuenta los facto-
res sociales, culturales e históricos de un determinado destino turístico que 



La visión integradora deL turismo desde La geografía156156

son transferidos a otras regiones con la premisa de atraer turistas y generar 
riqueza. saarinen (2004, 171) expone que «las necesidades turísticas y los 
valores son, por tanto, el patrón a seguir en un mercado dirigido por la acti-
vidad económica como es el turismo, lo cual lleva a la homogeneización en 
los procesos de desarrollo del turismo de masas convencional». no obstante, 
estas prácticas pueden llevar acarreada la pérdida de la identidad cultural de 
aquellos territorios que copian costumbres o eventos con el fin de atraer la 
riqueza que aporta el turismo al territorio.

a su vez, Barrado (2004, 56-57) plantea que «si el destino se establece 
en función de oscilaciones de producción-consumo muy polarizadas desde 
el punto de vista temporal, los límites se moverán, expandiéndose o contra-
yéndose de acuerdo a la complejidad y amplitud de las interrelaciones que 
se den en cada momento».

décadas antes, miossec (1976) desarrollaba un modelo de dinámica es-
pacial del espacio turístico en el cual considera cuatro elementos básicos del 
turismo: los resorts, las redes de transporte, el comportamiento de los turis-
tas y la actitud de la población y de los encargados de tomar las decisiones 
locales sobre el turismo. La aparición de un resort en un espacio geográfico 
determinado supondrá la atracción de turistas y, por consiguiente, la crea-
ción de resorts paralelos que acaben interconectados por redes de transporte, 
formando un único destino. 

esta estructura crea un destino cuantificable cuyas divisiones también lo 
serán. además, parece quedar caro que, identificando cuáles son las caracte-
rísticas socioculturales de un territorio y el origen de sus recursos turísticos, 
será posible determinar si ese territorio es susceptible de ser gestionado, 
hablando así de la homogeneidad propuesta por valls (2004), es decir, la 
capacidad administrativa que posee un determinado territorio.

4.  reCUrsos, proDUCTos Y serviCios gesTioNaDos  
Como UN ÚNiCo eNTe

Hasta este punto, se ha podido ver que los intentos de delimitar un des-
tino turístico partían de la identificación de una serie de recursos, como 
pueden ser, por ejemplo, elementos naturales o históricos, es decir, recursos 
atrayentes de visitantes para poner fronteras que permitiesen facilitar las 
labores de gestión del destino turístico.
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La identificación de dichos recursos lleva a pensar en que su origen y fin 
ha de estar enfocado al desarrollo turístico. La gestión de los recursos origi-
na productos turísticos que serán objeto de gestión de las empresas públicas 
y privadas del destino en concreto. 

Pero algunos autores hacen hincapié en que, en muchas ocasiones, los 
gestores que se han apoyado en el marketing para la gestión del territorio 
han cometido errores empleando mal sus herramientas. Buhalis (2000) afir-
ma que el marketing ha tratado el turismo como cualquier otro producto, sin 
tener en cuenta ni las necesidades y limitaciones únicas de cada destino, ni 
sus características geográficas y socioculturales. apoyando esta afirmación, 
Kotler y armstrong (2010, 29) plantean que «mucha gente sólo piensa en el 
marketing como vender y promocionar […], sin embargo, son solo la punta 
del iceberg del marketing».

este hecho ha de hacer reflexionar a aquellos que dedican esfuerzos y 
recursos en promocionar un territorio, sin la certeza de conocer verdade-
ramente sus características y su configuración orientada al desarrollo del 
turismo.

smith (1994) propone un modelo (figura 1) para el producto turístico, 
compuesto por cinco elementos: la planta física, el servicio, la hospitalidad, 
la libertad de elección y la participación. este modelo podría, incluso, ser 
aplicado para un destino turístico.

figura 1. modelo de un producto turístico. fuente: smith (1994)
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Previo al modelo de producto turístico de smith, el modelo propuesto por 
medlik y middleton (1973) se compone de las atracciones del destino, las 
instalaciones, la accesibilidad, la imagen y, finalmente, el precio, y muestra 
una gran semejanza entre ambos.

se puede afirmar que este conjunto de elementos genera, entre todos, una 
atracción para los turistas potenciales hacia los destinos. dicha atracción es 
lo que valls (2004) denomina centralidad, entre otros elementos que confi-
guran un territorio como destino turístico.

Y es que, si no existe esa centralidad, las personas no se sentirán atraí-
das hacia el destino y, como señalan Cooper y Hall (2008), si las personas 
que no son residentes de un determinado lugar no lo visitan, éste no será un 
destino turístico. además, el ciclo de vida del destino turístico (Butler 1980) 
permite evaluar la posición y el desarrollo en el que éste se encuentra.

debido a la necesidad de gestión que presentan los destinos turísticos, 
identificar, coordinar y gestionar los recursos y servicios con los que cuentan 
es de obligado complimiento para una ejecución eficaz de la promoción y 
comercialización de éstos como un todo, como un destino turístico. Buhalis 
(2000, 98) describe al destino como «la amalgama de productos turísticos que 
ofrecen un conjunto de productos y servicios que ofrecen una experiencia 
integrada a los consumidores […] y que son consumidos bajo la marca del 
destino» (figura 2).

es posible, incluso, profundizar en cada uno de los elementos que se 
proponen en el trabajo de Buhalis. Por ejemplo, los servicios prestados en 
los diferentes recursos de un territorio pueden ser divididos en «actividades 
de naturaleza turística, de aplicación turística y de apoyo al turismo» (torres 
2004, 59).

esta oferta, orientada al turismo, también ha sido analizada por varios au-
tores, aunque, inevitablemente, empleado términos diferentes, pero afines. 
Cooper y Hall (2008) afirman que son necesarios, al menos, cuatro elemen-
tos disponibles en el destino turístico (figura 3).

La importancia de estos elementos para el desarrollo de un territorio 
como destino turístico es de tal relevancia que otros análisis han trabajado 
con cada uno de dichos elementos de forma individual, desglosándolos más 
si cabe. Los elementos atrayentes son analizados, entre otros autores, por 
Lazzeretti (2004) o rey et al. (2004) citado en shaadi, Pulido-fernández y 
rodríguez (2016).
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figura 2. Componentes de un destino turístico. fuente: Buhalis (2000)

figura 3. elementos de un destino turístico.  
fuente: elaboración propia a partir de Cooper y Hall (2008)
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La actividad turística, pese a desarrollarse sobre una indispensable planta 
física, necesita de una serie de servicios para su correcto desarrollo. esta 
unión, necesaria para la generación de valor, ha sido planteada a raíz de la 
lógica dominante de los servicios (sd-Logic), que vargo y Lusch (2008) 
han desarrollado a partir de la mejora de sus propios trabajos (vargo y Lusch 
2004, Lusch y vargo 2006). en la figura 4 se enumeran cinco de las diez 
premisas que se han considerado más consonantes con el destino turístico, 
a partir de las aproximaciones a éste desde el punto de vista del consumidor 
como eje central del proceso productivo y las aproximaciones sociocultura-
les que se analizan en el trabajo de saraniemi y Kyänen (2011).

Hasta aquí se ha desarrollado la idea del conjunto de recursos, elementos 
y servicios que se pueden encontrar en el destino y, por tanto, se ha eviden-
ciado que la gestión de los destinos ha de llevarse a cabo como un todo, 
teniendo en cuenta estos componentes y a todos los stakeholders.

figura 4. Cinco premisas de la sd-Logic acordes al destino turístico.  
fuente: elaboración propia a partir de vargo y Lusch (2008)



ProYeCCión de Los eLementos esenCiaLes de un destino turístiCo 161161

además, aunque no se haga referencia directa a este hecho, trabajar de 
forma conjunta en un destino para estructurar una oferta y posicionarse en el 
mercado conlleva, intrínsecamente, planificar la sostenibilidad del destino 
(nguyen, Johnson, Young 2022), especialmente desde las políticas aplica-
das por parte de los gestores. 

esto hace latente la importancia que supone para un destino poner en 
valor y comercializar la amalgama de recursos y servicios como un todo. 
Cuando quedan claros y definidos los elementos que componen el destino 
turístico, que serán objeto de planificación, hay que destacar la importancia 
de que éstos sean tratados de manera conjunta y es que, de hecho, «una tarea 
fundamental de los responsables del destino turístico se ocupa de integrar 
los distintos recursos, bienes y servicios, equipamientos e infraestructuras 
que afectan directa o indirectamente a la actividad turística, de manera que 
se diseñe una planificación común y se realice una gestión conjunta de todo 
este sistema turístico» (López y López 2007, 72).

en muchas ocasiones, la gestión de los recursos del destino es llevada a 
cabo por una mayoría de pequeñas y medianas empresas, frente a las gran-
des empresas, estas últimas presentes en destinos principales, especialmente 
en el sector hotelero. La disposición de este conjunto de empresas públicas 
y privadas y las relaciones que se dan entre ellas, ha llevado a varios autores 
a definir al destino turístico mediante términos empleados en otros sectores 
empresariales, en los que existen empresas agrupadas en torno a una activi-
dad concreta. 

Por ejemplo, Hjalager (2000) realiza una comparación entre la configu-
ración y disposición de un destino turístico con un distrito industrial. Con 
el objetivo de caracterizar los destinos turísticos como sistemas arraigados 
localmente, Petrić y Mrnjavac (2003) establecen las semejanzas de un dis-
trito industrial con las de un destino. La producción turística dentro del des-
tino está basada en una gama de productos específicos que, en conjunto, 
hacen del destino un producto integral, único y competitivo en el mercado 
turístico.

tras revisar el trabajo que Hjalager desarrolla, Jackson y murphy (2002, 
38) aclaran que el concepto de destino se aproxima más a un clúster, «refirién-
dose a la concentración de industrias interrelacionadas pero diferentes, mos-
trando un entendimiento compartido de la ética de los negocios competitivos 
que proviene de la teoría competitiva». Porter (2008) define un clúster como 
la concentración geográfica de empresas interconectadas, en industrias rela-
cionadas que compiten entre sí, a la vez que cooperan. 
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en definitiva, los stakeholders, entendidos estos como la administración, 
las empresas privadas, la población local y los turistas, convivirán en un 
entorno común, en el que, en mayor o menor medida, existirán relaciones 
tanto competitivas como colaborativas. esta interdependencia que se genera 
al compartir un espacio físico y un objetivo común, ha de tener como obje-
tivo promover el destino más que sus intereses individuales, según Jackson 
y murphy (2002), y es que, «aunque el turista esté directamente conectado a 
las empresas y las diferentes instituciones culturales […], éste experimenta 
el destino como un todo, como un producto unificado, el cual se basa en 
la amalgama de consumo, producción y culturas locales» (garcía-rosell, 
Haanpää, Kylänen y markuksea 2007, 454).

estas afirmaciones resumen, en gran medida, el porqué de la cooperación 
en todas las fases de la planificación estratégica del destino y que los com-
ponentes de la oferta deben tener claro que, si un turista no visita un destino, 
será imposible que ellos prosperen en sus negocios, por lo que «deben de 
encontrar la forma de desarrollar prácticas más participativas e integradoras 
para las empresas, en el desarrollo del destino y en su planificación, en la 
cual los stakeholders tengan voz y voto en vez de ser solamente tenidos en 
cuenta» (garcía-rosell, Haanpää, Kylänen y markuksela 2007, 455).

La cooperación para generar una oferta turística estructurada es uno de 
los elementos intangibles que empiezan a despertar el interés de algunos 
académicos, con el fin de entender el destino turístico fuera de los patrones 
que se han venido viendo hasta ahora (Baggio, 2022). según machiavelli 
(2001, 7), «la condición en la cual las pequeñas empresas pueden desarro-
llar una gran fuerza competitiva surge de su habilidad para cooperar, de las 
asociaciones y la integración entre ellas». 

Candela y figini (2010) hacen un resumen de los principales problemas 
económicos de un destino turístico, partiendo de los cuatro elementos indis-
pensables de éste que proponen Cooper et al. (2008). el destino es un produc-
to en sí, lo que lleva a la necesidad de coordinar las diferentes actividades de 
producción llevadas a cabo por empresas interdependientes. Candela y figini 
(2010) desarrollan el teorema de la coordinación en un destino turístico, que 
consta de tres dimensiones: la coordinación en las cantidades, la coordinación 
en la calidad y la coordinación en el precio. 

Parece claro que una localidad, región o un país, han de responder a 
dos características concretas para disponer de una oferta turística estructura-
da. Por un lado, se debe identificar la existencia de los recursos, elementos  
y servicios que se han venido analizando y, además, se han de organizar 
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y gestionar eficientemente, generando así una oferta turística estructurada. 
dicha oferta forjará lo que valls (2004) define como centralidad, entendida 
ésta como la capacidad de atracción de un destino turístico. 

en muchas ocasiones, puede darse la centralidad de forma previa a la 
estructuración de una oferta turística, en lugares donde existen recursos tu-
rísticos que generan esa atracción, que son descubiertos por turistas cuyo 
carácter es aventurero, curioso y adaptativo a cambios imprevistos, es decir, 
que poseen un perfil alocéntrico, según Plog (2001). dichos lugares deberán 
gestionar sus recursos si quieren desarrollarse como destinos y atraer a un 
mayor número de turistas. 

además, una oferta estructurada supone una estandarización de ca-
lidad, por lo que, en términos de producto, un turista con unas determi-
nadas expectativas resultará satisfecho y habrá cubierto sus necesidades 
satisfactoriamente.

5.  La marCa De UN DesTiNo TUrÍsTiCo Como proYeCCióN 
De sU imageN geNeraDa

al igual que el concepto de destino turístico, la imagen también ha sido 
tratada desde diversas perspectivas, con el fin de establecer una definición 
comúnmente aceptada. autores atraídos o por una carencia conceptual, o 
bien como premisa para otros estudios (como los procesos de formación de 
la imagen o las políticas que gestionen la imagen de los destinos), han inten-
tado esclarecer sus dimensiones para aportar una definición consensuada.

Lew (1987) hace una aproximación hacia las atracciones turísticas, te-
niendo en cuenta tres amplias perspectivas: la definición ideográfica y des-
cripción de los tipos de atracciones, la organización y el desarrollo de las 
atracciones y la percepción cognitiva y la experiencia de las atracciones 
turísticas por diferentes grupos. este marco conceptual se aplicó a estudios 
previos, con el fin de desarrollar nuevas líneas de investigación, aparte de 
aclarar algunos aspectos o huecos en dichos estudios pasados.

Cuando se trata la imagen de un destino turístico, sea cual sea la in-
tención del estudio, se ha de tener en cuenta detalles que, aunque puedan 
parecer evidentes, a veces pueden causar confusión en los lectores. Leiper 
(2000) aclara las confusiones académicas o problemas de conceptualización 
que pueden generarse en las investigaciones turísticas cuando se emplean 
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metáforas para hacer referencia al destino turístico, siendo, en este caso, 
denominado corazón del turismo. según Leiper (2000), el corazón humano 
es considerado como la fuente de las emociones y un destino turístico no es 
una fuente de emociones, sino que las emociones provienen de la mente del 
turista, que es hacia donde los investigadores deberían mirar si este proble-
ma es investigado.

esta afirmación, unida a definiciones de imagen como la construcción 
mental desarrollada por el consumidor sobre la base de unas impresiones 
elegidas de entre un montón de impresiones totales (reynolds 1965), o «la 
representación mental de los atributos y beneficios buscados de un produc-
to» (santos 1994, citado en gallarza, gil y Calderón 2002, 60), dejan claro 
que la imagen de un destino se posiciona en la mente del turista.

el trabajo de Beerli y martín (2004) afirma que la imagen percibida de 
los destinos se forma a través de fuentes de información primarias y secun-
darias, en adición a los factores personales que incluyen las motivaciones, 
las experiencias previas de otros viajes y las características sociodemográfi-
cas, junto a los atributos y dimensiones del destino turístico (características 
socioculturales, políticas y económicas y naturales, además de los elementos 
naturales y las infraestructuras en las que se asientan estas características).

Los elementos in situ del destino turístico, como su cultura o costumbres, 
que afectan a la imagen, son difíciles de cambiar. deberían pasar generacio-
nes para que, en cierta medida, haya cambios sustanciales en estos paráme-
tros y que la imagen proyectada sea diferente. Pero, en términos de corto y 
medio plazo, pueden usarse herramientas que ayuden a potenciar los aspec-
tos más destacables de un destino turístico, así como posicionarlo a través 
de la enmarcación de sus recursos, productos, actividades y elementos que 
lo conforman. en este caso, un factor determinante para que un destino sea 
reconocido como tal en los mercados es la marca.

una de las definiciones de marca más extendidas a día de hoy sigue 
siendo la propuesta por la asociación de marketing americana (american 
marketing association), cuyo origen proviene de 1960, y que no ha variado. 
La marca es un nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra carac-
terística que identifica y diferencia a un vendedor de bienes o servicios de 
otros vendedores. Que no haya variaciones en esta definición, no quiere de-
cir que no se haya profundizado en su estudio. Los componentes de ésta y su 
repercusión sobre la imagen del destino son algunos de los estudios llevados 
a cabo durante las tres últimas décadas.
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Como se ha dicho anteriormente, la marca también puede ayudar a poten-
ciar la imagen del destino, ensalzando los aspectos deseados de éste. Kotler 
y gertner (2002, 249-250) apuntan que, además, una marca «incita creen-
cias, evoca emociones y da pie a comportamientos» y que «las marcas tienen 
valor social y emocional para los usuarios». no obstante, la creación de una 
marca por sí sola no tendrá el poder o la capacidad suficiente para potenciar 
una imagen, si no se crea en base a ésta (gato et al. 2022).

Por otro lado, «la marca de un destino toma el papel de destacar el valor 
de los productos, servicios, experiencias, etc. que son la oferta del desti-
no y, de ese modo, contribuye a la equidad» (Hauland, ness, grønseth, y 
aarstad, 2010, 274), a la vez que cumple tres funciones principales de cara 
al comprador, en este caso el turista potencial: reducir los costes de búsque-
da, asegurar la calidad reduciendo el riesgo a la hora de la elección de por 
parte del turista y otorga un estatus y prestigio al destino (Berthon, Hulbert, 
y Pitt 1999).

así, el diseño de una marca para un destino turístico, además de suponer 
su reconocimiento en los mercados, supone su identificación y diferencia-
ción frente a la competencia y otorga un estándar de calidad, a la vez que 
se reduce el riesgo e incertidumbre del turista en el proceso de elección de 
su destino (Pike y Page 2014). también, permite segmentar el mercado para 
atraer a un tipo de turista en concreto, facilitando, a su vez, la introducción de  
nuevos productos turísticos, englobándolos bajo esa marca, y la creación  
de valor añadido (serra 2011). 

aunque las ventajas de la creación de una marca para un destino parecen 
claras y existe consenso respecto a ellas, los procesos de creación de una 
marca en turismo pueden ser muy complejos (méndez 2020), debido a la 
naturaleza intangible del destino turístico y/o de los productos turísticos, 
además de contar, en ocasiones, con territorios muy amplios que han de 
adaptarse a una única marca (saraniemi y Komppula 2019). «Por lo tanto, 
se cree que el proceso de creación de una marca es menos controlable, más 
complejo, multidimensional multifacético y mucho menos avanzado que en 
otros productos de consumo» (tasci y Kozak 2006, 311).

Pike (2005) pone en relieve la complejidad del proceso de creación de 
la marca, cuestionando si su posicionamiento llega a cubrir las necesidades 
de todos los mercados, si encaja con los intereses de los negocios de todos 
los operadores turísticos locales y si encapsulará el sentimiento de lugar de 
la comunidad.
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Hankinson (2004) identifica cuatro corrientes de estudios interrelaciona-
dos que han tratado de analizar la marca como una entidad perceptual, ana-
lizando los atributos que la componen; la marca como vía de comunicación 
«cuyo proceso de gestión conlleva a un plan estratégico para construir una 
identidad basada en los atributos del destino seleccionados en base a la com-
petitividad, singularidad e identificación» (gnoth 2002 citado en Hankinson 
2004, 113); la marca como una relación entre el destino y el turista, siendo 
éste su principal objetivo; y, por último, la marca como realzadora de los 
valores.

Con el objeto de crear una marca eficaz, Hankinson propone un modelo 
basando en una red de relaciones entre los diferentes stakeholders de un des-
tino turístico, lo cual asegurará que la marca se ajuste fielmente a la realidad 
y genere una imagen real de lo que se quiere transmitir (figura 5).

figura 5. relaciones determinantes de la marca de un destino turístico. fuente: 
elaboración propia a partir de Hankinson (2003)
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en definitiva, la marca debe de ser el origen del conjunto de relaciones 
que se crean en el destino turístico para, en cierta medida, integrar a un 
conjunto de stakeholders heterogéneos, pero que comparten un fin común, 
atraer al turista. todos los aspectos que rodean a la marca respecto al posi-
cionamiento del destino turístico, su caracterización y su mercado objetivo, 
junto a la reducción de la incertidumbre en el proceso de compra, la con-
vierten en un elemento indispensable para el destino turístico, sin la cual no 
podría conformarse como tal, al ser su reflejo en los mercados.

6.  eL CapiTaL soCiaL DeL DesTiNo TUrÍsTiCo. La DiNÁmiCa 
reLaCioNaL eNTre Los sTaKeHoLDers para aLCaNzar 
UNa meTa ComÚN

a lo largo del análisis de los diferentes componentes de un destino tu-
rístico, se ha visto cómo, de una manera u otra, su puesta en valor y funcio-
namiento conlleva que los stakeholders estén en continuo contacto para el 
desarrollo y éxito de sus objetivos, principalmente atraer visitantes y/o ser 
reconocidos en el mercado, un mercado cada vez más complejo, en el que las 
ventajas comparativas parecen haber perdido peso frente a las competitivas. 
este hecho hace que los servicios en el destino cobren mayor protagonismo 
para satisfacer las necesidades de los visitantes.

Las diversas dinámicas respecto a las relaciones que se establecen entre 
los actores del destino y la forma que toman con el paso del tiempo de-
terminarán el capital social del destino. dicho capital será condicionante 
del desarrollo y éxito de un destino turístico, ya que «existe una relación 
directa entre la dinámica relacional de un territorio y su grado de desarrollo 
turístico» (merinero y Pulido 2009, 173; Ledesma, merinero-rodríguez y 
Pulido-fernández 2021).

Principalmente, son dos las corrientes que han estudiado el capital so-
cial. Por un lado, los sociólogos analizan cómo se desenvuelven los actores 
en un entorno en el que existen normas, leyes y obligaciones, y cómo sus 
acciones toman forma, son limitadas o redirigidas por el contexto social. 
Paralelamente, la otra corriente proviene del trabajo llevado a cabo por eco-
nomistas, que consideran a los stakeholders como individuos con objetivos 
diferentes que pueden actuar independientemente, pero que comparten al-
gún objetivo final común (Coleman 1988).
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atria (2003, 582-583) identifica dos dimensiones para el capital social: 

La primera dimensión se refiere al capital social entendido como una capacidad 
específica de movilización de determinados recursos por parte de un grupo; la 
segunda se remite a la disponibilidad de redes de relaciones sociales. […] el 
capital social de un grupo social podría entenderse como la capacidad efectiva de 
movilizar productivamente y, en beneficio del conjunto, los recursos asociativos 
que radican en las distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros 
del grupo en cuestión.

en este caso, aplicado a un destino turístico, también supondría la capa-
cidad de movilizar productivamente en beneficio del conjunto (de los stake-
holders) los recursos que las redes sociales brindan a éstos. Concretamente, 
la movilización de recursos podría identificarse con los esfuerzos que buscan 
cubrir las necesidades de los turistas en el destino, entendido éste como un 
todo (Czakon y Czernek-marszalek 2021).

según adler y Kwon (2002, 23), «el capital social son los beneficios 
intangibles disponibles para los individuos o grupos. su fuente recae en la 
estructura y el contexto de las relaciones sociales de los actores. sus efectos 
surgen de la información, influencia y solidaridad que la hacen disponible 
a los actores». de hecho, compartir recursos e información entre empresas 
y entidades es un aspecto fundamental para el desarrollo turístico (mcLeod 
2020).

el capital social no solo tiene sus límites en los actores que se encuentran 
dentro de un espacio geográfico determinado, sino que éste se desarrolla a 
lo largo del territorio a través de las redes de relaciones. Por lo que se puede 
diferenciar entre capital social de lazos (bonding), que se da dentro de un 
territorio, y de puentes (bridging), que se extiende más allá del mismo y 
de sus intereses propios y genera conexiones con otras redes de relaciones 
(adler y Kwon 2002; siles, robison, y Whiteford 2003).

Parece evidente que el capital social de lazos encaja en el concepto  
de destino turístico como se ha venido desarrollando hasta ahora. un grupo de  
actores que coopera y compite, a la vez, en un determinado territorio, con  
el fin de atraer al turista, siendo éste su objetivo común, pone a disposición el  
conocimiento y los recursos, junto a aquellos recursos provenientes de 
las administraciones públicas, que serán parte de esta red de relaciones,  
en muchos casos destacando en un punto central de la red, como agente 
dinamizador de la actividad empresarial turística, al menos, en materia de 
promoción.
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de hecho, aplicar técnicas cuantitativas para analizar las redes ha permi-
tido verificar que la relación entre el desarrollo turístico local y el conjunto 
de relaciones es directa, por lo que es posible decir que el capital social es 
uno de los elementos que son indispensables en el desarrollo del turismo y, 
por ende, para la consolidación de un destino turístico como tal (merinero 
2011, merinero y Pulido 2009, Cruz y Pulido-fernández 2012).

durston (2000, 7) realiza una aproximación hacia el capital social desde 
una perspectiva de desarrollo comunitario, afirmando lo siguiente: 

se trata de un conjunto de normas, instituciones y organizaciones que pro-
mueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación. el paradigma del 
capital social plantea que las relaciones estables de confianza, reciprocidad y 
cooperación pueden contribuir a tres tipos de beneficios: reducir los costos de 
transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución de organiza-
ciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles 
saludables.

respecto a la reducción de los costes de transacción en un destino turístico, 
es posible previamente identificar los costes de este tipo a los que hay que hacer 
frente. Los costes de transacción del intercambio directo entre los consumidores 
finales y vendedores del sector turístico se componen de los costes de coordina-
ción, los costes de búsqueda y los costes de incertidumbre respecto a la calidad 
(Calveras y orfila, 2010). 

Haciendo un paréntesis en cómo se ajusta este beneficio del capital so-
cial en los destinos turísticos, hay que resaltar que Calveras y orfila (2010) 
hablan del papel tradicional de los turoperadores y agencias de viajes como 
agentes que, entre sus ventajas como puede ser facilitar al turista la compra 
del producto turístico, se encuentra la reducción de estos costes, incluso su 
eliminación.

en el caso de los destinos turísticos, que sea más fácil la constitución de 
organizaciones de gestión desemboca en la aparición de las organizaciones 
de gestión de destinos (dmo), definidas éstas como «las entidades organi-
zacionales líderes que pueden incluir la asociación de varias autoridades, 
stakeholders y profesionales del sector turístico que se enfocan hacia una vi-
sión colectiva del destino».1 además, son consideradas la máxima expresión 
de la colaboración público-privada en la gestión de destinos y la herramienta 

1. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420841 [Último acceso: 18/09/2023].



La visión integradora deL turismo desde La geografía170170

esencial en el área de la gobernanza (Carrillo-Hidalgo y Pulido-fernández 
2019 y 2021).

a nivel de destino turístico, el conjunto de relaciones puede suponer la 
estandarización en la calidad, la eliminación de los costes de coordinación, 
al funcionar el destino como un único ente y, finalmente, la reducción de los 
costes de búsqueda al consumidor, ya que el destino se posicionará en los mer-
cados más claramente y la información acerca de éste será más clara y concisa 
(en este aspecto, la marca es un elemento fundamental que transmite una gran 
cantidad de información acerca del destino a través de sus componentes, sim-
ples y directos).

Por último, de acuerdo con la producción de bienes públicos mediante 
el conjunto de relaciones en un destino turístico, se concluye que el desa-
rrollo local y la mejora de la calidad de vida de la población residente a 
través del turismo es uno de los beneficios de esta actividad (torres 2013, 
valls 2013). Para lograr tal fin, la gestión se ha de llevar a cabo mediante 
el desarrollo de políticas turísticas que «a través de planes y programas 
públicos, se dirige a la totalidad del sector turístico o una parte del mismo 
[…], y en ambos supuestos siempre se tenga en cuenta a todos o a algu-
no de los siguientes destinatarios: las organizaciones públicas, los actores 
privados, el turista y la comunidad residente en el destino» (velasco 2013, 
478).

un estudio llevado a cabo sobre un grupo de pequeños y medianos alo-
jamientos en Östersund (suecia) muestra que existe un consenso respecto 
a tres principios básicos para la generación de un capital social eficiente: 
mostrar entusiasmo, dar tiempo y contribuir a la financiación. Por otro lado, 
identifican un código de conducta que es necesario para el éxito en el balan-
ce de los tres aspectos nombrados arriba, compuesto de siete puntos: entrar 
en un diálogo activo, ser eficiente, ser iguales, la confianza de unos en otros, 
compartir información, reunirse cara a cara y, finalmente, pasarlo bien. Por 
último, ha de existir un equilibrio en las acciones con el fin de evitar dispa-
ridades que generen conflictos (friedrichs y gummesson 2006) (figura 6). 
de este modo, se pueden evitar tensiones realmente innecesarias (Crick y 
Crick 2020).

Hasta este punto, se ha hecho evidente, de manera general, que el capital 
social es un elemento sine qua non para que el destino turístico pueda de-
sarrollarse como tal. son las relaciones y la colaboración los determinantes 
para alcanzar los objetivos comunes de los stakeholders del destino que, 
de otra manera, no se llegarían a cumplir (Cehan, Eva y Iaţu 2021). No 
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obstante, no sólo alcanzar una serie de objetivos es el motivo de la colabo-
ración, sino que el capital social ayuda a estructurar el destino y favorece su 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las tres dimensiones de la sosteni-
bilidad, económica, ambiental y social (flores 2013) y, por ende, considerar 
a todos los actores como parte de un único sistema (Leiper 1979) en el que 
se fomenta la interacción entre los visitantes y el territorio y un intercam-
bio entre las diferentes partes que lo componen (murphy 1983, citado en 
merinero y Pulido 2009, 176).

figura 6. Pilares del capital social.  
fuente: elaboración propia a partir de friedrichs y gummesson (2006)



La visión integradora deL turismo desde La geografía172172

7. CoNCLUsioNes

el carácter multidisciplinar de un destino turístico lo ha convertido en 
uno de los conceptos más complejos de desarrollar por parte de las diversas 
corrientes de estudio que lo han abordado, identificando, en algunos casos, 
cómo se estructura éste y, a día de hoy, sigue habiendo un gran debate res-
pecto a su definición que requiere innovar y profundizar en cada uno de sus 
elementos.

La hipótesis que se plantea en este trabajo ha sido verificada a través de 
una amplia revisión bibliográfica, demostrando que las aproximaciones que 
se han llevado a cabo hacia el concepto de destino turístico, ya sea directa 
o indirectamente, intentan identificar la oferta que éste contiene, identificar 
su imagen y marca, analizar su capital social y, por último, se analiza el te-
rritorio con fines organizacionales y de gestión del destino, comprendiendo 
éstos, los cuatro principales elementos de un destino turístico. 

es evidente que las relaciones entre los actores son fundamentales para el 
desarrollo de los aspectos ya mencionados, y, por consiguiente, la existencia 
de la última de las características fundamentales para la configuración de un 
territorio, su capacidad o susceptibilidad para ser gestionado como un todo. 
La existencia de un consenso en cuanto al desarrollo de la actividad turística 
por parte de los stakeholders del territorio es esencial para que esta capaci-
dad de gestión exista, denominada homogeneidad administrativa, que hace 
referencia a los objetivos comunes que crean el consenso entre los actores 
para ser administrados como un todo.

a continuación, ha de existir una oferta estructurada enfocada a un seg-
mento de mercado, lo que le permita posicionarse en éste. de esta manera, 
se genera una centralidad, entendida ésta como la capacidad de atracción de 
los turistas. dicha capacidad de atracción puede venir determinada por ven-
tajas comparativas propias del destino, o bien, por el trabajo de los gestores 
en generar ventajas competitivas.

La marca es otro de los elementos que se ha considerado fundamental 
para la configuración de un destino turístico, ya que, como se ha analizado, 
debe condensar y sintetizar el carácter de un territorio, la personalidad en 
común y el objetivo final que persiguen un conjunto de actores muy hete-
rogéneos que cooperan y compiten entre ellos. Como en el caso del capital 
social, la creación de la marca puede ser llevada a cabo únicamente por 
aquellos actores que tienen intereses en el desarrollo de la actividad turística 
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de un determinado territorio, dando lugar a que no todos los stakeholders del 
territorio se sientan identificados.

finalmente, la existencia de capital social en un destino es fundamental 
para su configuración, ya que será el responsable del carácter dinámico de 
los destinos turísticos. indirectamente, dicho capital puede ser considerado 
el agente proactivo que dé lugar a otros aspectos del destino turístico que son 
fundamentales para su funcionamiento, como pueden ser las organizaciones 
de gestión de destinos (dmo). Hay que matizar que es posible que el capital 
social que configura un destino turístico no tiene por qué estar compuesto 
por todos los actores del destino, y, por ende, estar formado solo por aquellas 
partes que han mostrado interés en el desarrollo de un destino.
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1. iNTroDUCCióN

este capítulo se enmarca en una de las líneas de investigación fundamen-
tales del querido profesor diego López olivares: la evaluación de los 

recursos como elemento fundamental del sistema turístico y de los procesos 
de planificación territorial del turismo (López olivares 1998, 2014). La rele-
vancia de los recursos como materia prima, base del desarrollo turístico, cons-
tituye un hecho remarcado en la producción científica que, consecuentemente, 
confiere al tratamiento de los recursos un papel central en la planificación 
turística. de acuerdo con este planteamiento, el texto se estructura en dos 
apartados básicos. en primer lugar, se realiza una serie de consideraciones 
teóricas sobre los recursos relacionadas con la planificación de espacios 



La visión integradora deL turismo desde La geografía182182

turísticos para, a continuación, plantear un estudio de caso sobre los índices 
de potencialidad turística aplicados a la montaña de alicante. finalmente, a 
modo de conclusión, se formulan reflexiones sobre el papel de los recursos 
en el escenario actual del turismo rural, referidas fundamentalmente al área 
de estudio.

el objetivo de este trabajo presenta cierta singularidad, puesto que se 
propone contrastar los resultados de los índices de potencialidad turística 
elaborados por ivars (1996) con la situación actual del turismo rural en la 
montaña de alicante. desde el punto de vista metodológico, se ha analizado 
la producción bibliográfica sobre los aspectos teóricos en torno al estudio  
de los recursos turísticos, el tratamiento de los recursos en la planificación de  
espacios rurales y los escasos trabajos sobre el turismo en el área de estu-
dio. asimismo, la situación turística actual se ha caracterizado a partir de 
las fuentes estadísticas disponibles, prácticamente limitadas a un enfoque  
de oferta y con un grado de desagregación manifiestamente insuficiente.

se trata de un trabajo experimental que pretende realizar una doble valo-
ración a la vista del desarrollo actual del turismo en el área de estudio: anali-
zar en qué medida los índices de potencialidad constituyen una herramienta 
útil para la planificación y comprobar en qué medida los criterios aplicados 
en los índices han podido tener influencia en el desarrollo turístico posterior. 
este contraste sirve de base para realizar una reflexión más general sobre el 
papel del análisis de los recursos en la planificación y, más específicamente, 
sobre la problemática de planificación y gestión de los recursos turísticos en 
un ámbito de desarrollo del turismo rural como es la montaña de alicante.

2.  CoNsiDeraCioNes TeóriCas soBre Los reCUrsos 
TUrÍsTiCos reLaCioNaDas CoN La pLaNiFiCaCióN TUrÍsTiCa 

La investigación sobre los recursos turísticos comprende numerosos tra-
bajos desde perspectivas muy diversas. abundan las aproximaciones teó-
ricas al concepto de recurso, cuya conceptualización resulta compleja, tal 
como evidencia el estudio de arnandis (2019), en línea con la falta de con-
senso y la multitud de enfoques en el ámbito anglosajón en torno al térmi-
no atracción, equiparable en cierto modo al de recurso (edelheim 2015; 
mcKercher y Prideaux 2020). Leno (1993) recoge la diferenciación de la 
organización mundial de turismo entre patrimonio turístico, como conjunto 
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de potencialidades no explotadas, y recurso turístico, entendido como el pa-
trimonio turístico utilizable que satisface una necesidad y hace posible la 
actividad turística gracias a la intervención humana. C. gunn (1972), desde 
la perspectiva de la planificación territorial del turismo, indicó que sin re-
cursos o atracciones turísticas no habría turismo, asimilando los recursos/
atracciones al principal factor que motiva el desplazamiento de la demanda. 
medio siglo después esta afirmación sigue siendo válida, aunque exige cada 
vez mayor número de matices en la medida en que el turismo y la movilidad 
en general han adquirido mayor complejidad, desde la dificultad de clasifi-
car los viajes para visitar a familiares o amigos, por ejemplo, a la movilidad 
relacionada con los estilos de vida o el trabajo en remoto que ha dado lugar 
al fenómeno reciente de los nómadas digitales.

Lew (1987) distinguió tres perspectivas en la investigación sobre recur-
sos turísticos: la ideográfica, basada en el valor intrínseco del recurso, aquel 
que le confiere singularidad y se convierte en el fundamento de clasificacio-
nes y tipologías, generalmente descriptivas; la organizacional, que incorpo-
ra la espacialidad del recurso, mediante el concepto de escala, capacidad y 
de interrelaciones con otros recursos, así como la temporalidad del mismo, 
es decir, su uso más o menos prolongado en el tiempo; y la cognitiva, que 
relaciona los recursos con la percepción y las experiencias de los turistas. 

La definición de la atracción turística de macCannell (1976) como la 
relación entre un turista, una vista y un marcador (una información sobre  
la vista) evidencia la construcción social del atractivo de los recursos. sobre 
esta definición, Leiper (1990) definió, desde una perspectiva estructural, el 
sistema de la atracción turística con tres elementos básicos: el turista, como 
elemento humano; un núcleo o elemento central; y un marcador o elemento 
informativo con presencia en el mercado de origen, el espacio de tránsito 
o contiguo al recurso. este sistema ha sido ampliamente referenciado pero 
también criticado al considerar que los elementos del sistema no son una 
realidad establecida y estática, sino elementos que evolucionan y, por otra 
parte, el sistema no tiene en consideración el significado que los turistas 
otorgan a las atracciones/recursos (edelheim 2015, richards 2002).

La construcción social de los recursos explica la incesante multiplicación 
de experiencias y destinos turísticos, así como su variabilidad entre personas 
y/o grupos sociales y a lo largo del tiempo. en línea con la sacralización 
de la vista de macCannell (1976), cuya primera fase es la separación de 
una vista de otras similares porque merece preservarse, el descubrimien-
to de nuevos lugares o experiencias turísticas no es casual, puesto que se 
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construye mediante estímulos diversos como la publicidad, el cine o la te-
levisión (urry y Larsen 2011), en una dinámica de creciente complejidad 
ante el impacto del contenido generado por usuarios en redes sociales y, en 
general, en el entorno digital.

a partir de este planteamiento, edelheim (2015), desde una perspecti-
va postestructural, identifica las atracciones turísticas con narrativas. desde 
este punto de vista, la atracción turística se compone de cuatro elementos: 
un turista, textos, historias y una fábula. textos e historias aparecen en plu-
ral porque constituyen la información que el turista recibe y que le llevan a 
configurar su propia fábula, la cual puede variar con el tiempo. esta perspec-
tiva tiene un interesante calado teórico pero también implicaciones prácticas 
tanto en el análisis de los recursos como en las acciones para su valorización 
y difusión (muy claramente en la aplicación de técnicas interpretativas de 
los recursos o en la cocreación de experiencias turísticas). 

La consideración del recurso turístico como narrativa enlaza con la teo-
ría del sentido del lugar (sense of place) destacada por arnandis (2018), que 
profundiza en la conexión emocional de las personas con los lugares. en esta 
conexión resulta obligado incluir a los residentes junto a los visitantes e, igual-
mente, también tiene una proyección aplicada en la medida en que los recursos 
turísticos suelen ser elementos determinantes de la singularidad de los lugares, 
una relación todavía escasamente investigada. en consecuencia, la narrativa 
aplicada a los recursos, inducida por las administraciones públicas u orgánica 
a través de la información generada de manera más o menos espontánea sobre 
los mismos, contribuye a la construcción del sentido del lugar, y también in-
fluye en el apego (place attachement) y la identidad del lugar (place identity). 
en este sentido, los constructos ontológicos del lugar que resulta interesante 
considerar para la planificación: el lugar como un conjunto de atributos visua-
les, como producto, como proceso, y como significado (Chen, Hall y Prayag 
2021) también serían aplicables a los recursos turísticos.

indudablemente, la existencia de recursos turísticos y su aprovecha-
miento constituye un factor de localización fundamental de la actividad tu-
rística y un condicionante del modelo de desarrollo turístico (vera, López 
Palomeque, marchena y anton 2011). de ahí que el análisis y evaluación de 
recursos constituya un denominador común de los procesos de planificación 
turística (arnandis 2018), con una clara incidencia en la gestión y el mar-
keting de los destinos, por su relación directa con los productos turísticos, 
en la medida en que el recurso turístico se identifica con el núcleo o com-
ponente principal del producto, por lo que su análisis y adecuación resulta 
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fundamental para paliar la oferta espontánea de recursos que no están con-
figurados como productos turísticos en los destinos rurales (López olivares 
2008). así pues, el análisis de los recursos desempeña un papel primordial 
en la evaluación del potencial turístico, la planificación estratégica de los 
destinos, el desarrollo de productos, la información para los visitantes y la 
creación de la imagen y la identidad de los destinos.

3.  La evaLUaCióN DeL poTeNCiaL TUrÍsTiCo eN La moNTaÑa 
De aLiCaNTe: UN aNÁLisis reTrospeCTivo

el área de estudio comprende 41 municipios de la parte nororiental de 
la provincia de alicante, integrados en cinco diferentes comarcas (alcoià, 
Comtat, marina Baixa y alta y alacantí), localizados en la zona de influen-
cia de las sierras de Benicadell, mariola, aixortà, serrella y aitana, entre 
otras, relieves prebéticos que configuran una sucesión de sierras y valles de 
donde deriva la denominación de montaña de alicante (matarredona e ivars 
1995). estos 41 municipios constituían el ámbito de actuación del Programa 
Leader i, junto a Cocentaina y muro d’alcoi, descartados ambos municipios 
en este trabajo por un volumen de población muy superior al resto de los 
municipios analizados. sobre estos municipios se calculó el índice de po-
tencialidad turística (ivars 1996) que se pretende contrastar con la situación 
turística actual, de acuerdo con una metodología utilizada en trabajos con 
fines similares (López olivares 2001, solsona 1999). 

3.1.  La aplicación de los índices de potencialidad turística  
en la montaña de alicante

La metodología aplicada es el resultado de una adaptación del trabajo de 
Leno (1992) para el Canal de Castilla. en este capítulo se toman como refe-
rencia tres índices construidos a partir de los siguientes factores: recursos, 
accesibilidad y equipamientos. Los índices generados presentan limitacio-
nes que deben reseñarse. en primer lugar, con carácter general, el índice 
tiene un valor relativo puesto que sólo compara los municipios que inte-
gran el área de estudio y no se pone en relación con otros destinos rurales. 
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asimismo, se trata de índices genéricos que podrían afinarse si se analizasen 
segmentos de mercado específicos. en segundo lugar, la elaboración de los 
índices es el resultado de un trabajo individual de investigación que limita la 
exhaustividad del inventario, condiciona la aplicación de criterios y el grado 
de sofisticación de los índices y puede introducir sesgos en apartados como 
la ponderación de recursos donde es recomendable un trabajo colaborativo 
que reduzca la subjetividad de las valoraciones. 

el índice de potencialidad del factor recursos se construyó mediante un 
inventario, realizado mediante trabajo de campo y fuentes de información 
diversas, y la ponderación de los recursos a partir de dos variables: capa-
cidad de atracción (local, provincial, regional, nacional e internacional) y 
tipología (naturales; artísticos y monumentales; y artesanía, gastronomía  
y folklore). Los resultados obtenidos revelan un factor de atracción limitado 
en los recursos existentes, no asignándose capacidad de atracción nacional o 
internacional a ningún recurso.

el índice de factor accesibilidad se construyó a partir del tipo de vía que 
conecta el municipio (local, comarcal o nacional), la proximidad al litoral (por 
su condición de mercado de origen de visitantes a los municipios de interior) y 
a la ciudad de alicante, en tanto que importante centro de emisión de visitan-
tes y nodo de comunicaciones. el cálculo del índice del factor equipamientos 
se vió condicionado por la escasa disponibilidad de datos y las dificultades 
para su comparación a escala municipal, de modo que se construyó a partir del 
número de plazas de restaurantes, comercios y viviendas secundarias. en el 
momento de la elaboración del índice no existía una fuente fiable de las plazas 
de alojamiento comercial con desglose municipal.

Los resultados de los tres índices se muestran en el mapa 1. en primer 
lugar, se advierte un número elevado de municipios con baja y media poten-
cialidad turística. estos municipios coinciden con los municipios con peor 
accesibilidad, limitado tamaño poblacional, débil nivel de equipamientos 
y carencia de recursos turísticos singulares. Por el contrario, los índices 
más elevados de accesibilidad y equipamientos se concentran en el prelito-
ral de la marina Baixa y algunos municipios de la marina alta (alcalalí y 
vall de gallinera), con un ámbito de potencialidad destacado en el valle de  
guadalest, en consonancia con la relevancia excursionista de el Castell  
de guadalest y sus efectos difusores a los municipios colindantes. La ma-
yor potencialidad del factor recursos se encuentra más distribuida y suele 
coincidir con municipios con un término municipal extenso que concentra 
recursos tanto de tipo natural como cultural.
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mapa i. índices de potencialidad turística municipal (1996).  
fuente: elaboración propia 

3.2.  el contraste de la situación turística actual  
con la potencialidad turística estimada

el análisis de la situación turística actual se ve dificultado por el déficit 
de información estadística con desagregación municipal, sobre todo de de-
manda turística y excursionista. asimismo, la fiabilidad de los datos también 
es una limitación a tener en cuenta, tanto los demográficos, por la dificultad 
de una actualización real de los padrones de población, como los turísticos, 
ante el complejo seguimiento de las altas y bajas del alojamiento comercial, 
agravado en la etapa del covid-19. La tabla i sintetiza los datos de población 
y oferta turísta en el año 2021.
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Con carácter previo al análisis de la oferta turística, conviene referirse 
a la dinámica demográfica como referencia del impacto de la actividad tu-
rística en el área de estudio, ya que la recuperación de la población en es-
pacios rurales constituye uno de los objetivos fundamentales del desarrollo 
turístico. aunque no es posible establecer una relación de causalidad con el 
análisis realizado se observan dinámicas demográficas dispares en el área 
de estudio coincidentes con la potencialidad turística otorgada a diferentes 
subáreas. de 1994 a 2021 la población se ha reducido en 491 habitantes (un 
2,8 % de la población censada), lo que no constituye una pérdida significati-
va si no fuera porque existen municipios con dinámicas positivas, ubicados 
fundamentalmente en el prelitoral de las marinas (alcalalí o el Castell de 
guadalest, con crecimientos superiores al 50 %) o cercanos al eje alcoi-
Cocentaina-muro (gaianes o alcosser de Planes), y otros municipios con 
menor tamaño poblacional, en clara regresión demográfica localizados en 
los espacios más aislados del área de estudio (mapa ii).

mapa ii. variación municipal de la población (1994-2021).  
fuente: elaboración propia 
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La oferta de alojamiento turístico, con todas las reservas mencionadas 
sobre su grado de fiabilidad, alcanza las 3.417 plazas, concentradas funda-
mentalmente en apartamentos turísticos (34,4 %) y casas rurales (32,7 %). 
el mapa iii recoge la distribución de las plazas de apartamentos, localizadas, 
fundamentalmente, en los municipios turísticos más dinámicos del prelitoral 
de las marinas. esta concentración coincide básicamente con la oferta de vi-
viendas turísticas en plataformas que, en enero de 2023, ascendían a 217 en el 
área de estudio (viviendas comercializadas en airbnb y vrbo, recogidas por 
el portal airdna), destacando con más de 20 viviendas en oferta de alquiler 
los municipios de Benimantell (35), alcalalí (26), tàrbena (23), Castell de 
guadalest (22) y vall de gallinera (21). este tipo de oferta es indicativa de la 
integración de estos municipios en los circuitos de comercialización más diná-
micos, pero no debe suponer un volumen de plazas adicional al recogido en la 
tabla i, puesto que estas viviendas deben estar catalogadas como apartamentos 
o casas rurales, siempre sin descartar un contingente variable de vivienda, en 
todos los municipios, no incluido en los registros administrativos.

mapa iii. distribución municipal de las plazas en apartamentos (2021).  
fuente: elaboración propia 
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frente a la distribución de los apartamentos, las casas rurales presen-
tan como característica relevante su mayor difusión en el área de estudio 
(mapa iV). sólo nueve municipios no disponen de plazas en este tipo de 
alojamiento. una distribución más amplia que resulta esencial para la di-
namización turística de los municipios más aislados y con menor tamaño 
poblaciónal. no obstante, la mayor concentración de plazas en casas ru-
rales sigue produciéndose en los municipios que ya localizaban el mayor 
volumen de alojamiento en apartamentos turísticos, a los que se añaden 
otros municipios como agres o alcoleja y, sobre todo, los municipios que 
suman más plazas en casas rurales: La vall de gallinera (184) y La vall 
de Laguar (104). no obstante, la oferta real de plazas en casas rurales 
constituye un volumen difícil de estimar en la medida en que los registros 
administrativos elevan a 1.118 plazas las existentes en el área de estudio 
en 2021 y las plazas estimadas por la encuesta de alojamientos de turismo 
rural del instituto nacional de estadística (inE) para el mes de julio, el que 
presenta en 2021 el mayor número de plazas abiertas, es de 1702 para toda 
la provincia de alicante.

entre los otros tipos de oferta de alojamiento, destaca el reducido nú-
mero de plazas en campings y en hoteles y hostales. sólo existen dos cam-
pings, uno en La vall d’alcalà, creado mediante el Programa de turismo 
de interior del gobierno regional en los años noventa y actualmente con 
gestión privada, y otro en La vall de Laguar. Los establecimientos hoteleros 
presentan una distribución heterogénea y un tamaño y orientación de mer-
cado desigual, que oscila entre establecimientos más tradicionales y ofertas 
más sofisticadas y conectadas con el mercado turístico como el hotel alauar 
(La vall de Laguar). Los albergues suponen un porcentaje escaso de la oferta 
total, si bien desempeñan un papel significativo para el turismo juvenil o el 
alojamiento de colectivos diversos mientras que el volumen de plazas en 
pensiones es claramente marginal.
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mapa iV. distribución municipal de las plazas en casas rurales (2021).  
fuente: elaboración propia 

La información estadística sobre demanda a escala municipal es prácti-
camente inexistente por lo que que cualquier aproximación a esta variable 
ha de derivar de estimaciones más o menos groseras. en particular, más allá 
del volumen de frecuentación de turistas y excursionistas, conviene desta-
car dos rasgos estructurales de la demanda turística indicativos del tipo de 
desarrollo turístico de la montaña de alicante: el predominio de la demanda 
de origen nacional (86 % de las pernoctaciones en alojamientos rurales de 
la provincia de alicante en 2019) y la reducida estancia media (2,55 días 
en 2019), si bien la estancia media de los viajeros no residentes en españa 
se eleva a 3,86 días, aunque, como se ha indicado, la demanda de origen 
internacional sólo supone el 14 % del total, tomando como referencia la 
información disponible para la provincia de alicante. 

asimismo, la misma fuente otorga un grado de ocupación media por pla-
zas del 17,44 % en la provincia de alicante, que se incrementa al 30,46 % 
los fines de semana. Por otra parte, la información de airdna para los 13 
municipios que ofertan apartamentos en el área de estudio refleja un grado 
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de ocupación más alto con un promedio del 50 %, un porcentaje que se cita 
sólo con carácter ilustrativo porque resulta complejo estimar su fiabilidad. 
en cualquier caso, la baja ocupación media explicaría en parte el escaso 
desarrollo de la oferta hotelera y podría suponer un indicador de cierta so-
breoferta de alojamiento, un aspecto de indudable significación para enfocar 
las políticas de desarrollo turístico que requeriría un análisis específico y 
más profundo.

4.  a moDo De CoNCLUsióN: reFLeXioNes soBre eL papeL 
De Los reCUrsos eN La pLaNiFiCaCióN TUrÍsTiCa  
De La moNTaÑa De aLiCaNTe

este trabajo se ha realizado con un doble objetivo: valorar la utilidad de 
los índices de potencialidad para la planificación turística e identificar los 
factores que han podido tener mayor influencia en el desarrollo turístico del 
área de estudio. en primer lugar, la utilidad de los índices de potencialidad 
turística parece fuera de duda, sobre todo en un contexto temporal, la década 
de los años noventa, favorable al desarrollo turístico de las comarcas rurales 
(integración del turismo en las políticas de desarrollo rural, tendencias de la 
demanda, política turística regional tendente a la diversificación de espacios 
y productos turísticos, etc.) (ivars 2016). sin embargo, hay que diferenciar 
entre la elaboración de índices con fines científicos y la práctica real de la 
planificación en documentos encargados por las administraciones públicas. 
existe una brecha considerable entre los trabajos científicos, con mayor con-
sistencia metodológica y contribución al conocimiento de los recursos, y 
los documentos de planificación técnica que, como contrapartida positiva, 
podrían tener un carácter más aplicado. Por ejemplo, el Plan estratégico de 
la montaña de alicante (ecotono 2005) realiza un inventario descriptivo  
de los recursos y sólo alude de manera sintética a algunos problemas asocia-
dos a la actividad recreativa y turística.

a pesar de las posibles limitaciones tanto en la metodología empleada en 
los índices como en la caracterización del modelo de desarrollo actual, del 
contraste de resultados derivan dos conclusiones básicas: por una parte, el 
escaso desarrollo del ámbito territorial más desfavorecido por la capacidad 
de atracción limitada de los recursos turísticos, reflejado en el bajo índi-
ce de potencialidad de los recursos, y, por otra parte, la mayor influencia 
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del factor accesibilidad y equipamientos (sin duda combinados con una ca-
pacidad de atracción de los recursos significativa) en la generación de los 
municipios turísticos más dinámicos, fundamentalmente del prelitoral de la 
marina alta y la Baixa. de este modo, se corrobora claramente que las debi-
lidades estructurales del medio rural (baja densidad de población, población 
envejecida, carencia de infraestructuras y equipamientos o débil dinamisno 
de las actividades económicas) (Paül Carril y Hernández Hernández 2022) 
constituyen una barrera para el desarrollo turístico, muy difícil de superar si 
se atiende a la experiencia de la montaña de alicante en los últimos treinta 
años. esta situación ratifica que las expectativas generadas en torno al turis-
mo para el desarrollo rural no se han cubierto (solsona monzonís y López 
olivares 2012; vera rebollo, díez santo y ivars Baidal 2009), porque se 
han sobredimensionado sin atender a la localización territorial selectiva de 
la actividad turística (ivars 2000) y se ha sobrevalorado el papel del turis-
mo para las economías locales en entornos rurales (Hernández Hernández y 
martínez Puche 2016).

en cuanto al papel de los recursos, su mera existencia no define su apro-
vechamiento. Bote (1988), en su investigación pionera del turismo rural en 
españa, destacaba que el desarrollo y conservación de los recursos en es-
pacio rural exigen un consenso entre los agentes locales para definir los 
objetivos, realizar las inversiones y comercializar los productos. en esta 
línea, la evaluación de los recursos en la planificación debe conectarse con 
acciones concretas para su adecuación al uso y la configuración de produc-
tos y experiencias turísticas. en la década de los noventa se reconocía la im-
portancia para el turismo rural de la estructuración de productos y creación 
de experiencias a partir de los recursos en publicaciones oficiales (secretaría 
general de turismo 1994), pero la inversión, favorecida inicialmente por 
fondos de la iniciativa Leader i, además de otros incentivos derivados de 
las políticas turísticas regionales, se canalizaba de manera prioritaria hace la 
creación de oferta de alojamiento, una línea de inversión que también tenía 
su lógica ante el déficit de plazas existente. resulta sintomático el elevado 
porcentaje de inversión en turismo rural del grupo de acción Local (gAl) de 
la montaña de alicante: 81,5 %, que se redujo en el Leader ii, con un ámbito 
de actuación distinto (gAl aitana), al 21,5 % y se incrementó ligeramente en 
el Leader Plus (gAl aitana): 24,3 %, en un programa que ya contemplaba un 
máximo de inversión por línea del 30 % (tirado 2017).

en la evolución de la inversión en turismo de los programas de desarrollo 
rural, tirado (2017) advierte del predominio inicial de la inversión en oferta 
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de alojamiento, que ha podido provocar situaciones de sobreoferta, y un 
cambio de tendencia en el último periodo (2007-2013) hacia la creación de 
productos turísticos, fundamentalmente auspiciados por organismos públi-
cos, con un déficit de colaboración público-privada, escasas iniciativas de 
carácter supramunicipal, débil conexión con actividades tradicionales como 
la agricultura y predominio de eventos temporales (ferias, jornadas gastro-
nómicas, etc.) y de actividades en torno al turismo deportivo y de aventura. 
el mayor énfasis en la configuración de producto es una línea de trabajo fun-
damental para la dinamización turística y la mejora de su retorno económico 
y social (López olivares y ferreres Bonfill 2017, ivars 2016).

iniciativas como Creaturisme, impulsada por turisme Comunitat 
valenciana, para la creación de productos altamente especializados y de base 
experiencial presenta un indudable interés, si bien el número de experien-
cias radicadas en el área de estudio en el catálogo de 2023 es muy reducido 
y se ciñe a iniciativas innovadoras de empresas concretas en el Castell de 
guadalest y relleu, vinculadas al enoturismo, bienestar y oleoturismo. en el 
municipio de relleu también sobresale la adecuación a la visita del pantano, 
una muestra de las posibilidades que se derivan de actuaciones innovadoras e 
imaginativas para el aprovechamiento de los recursos. este interesante patri-
monio hidráulico pasó del abandono al olvido y a un preocupante proceso de 
degradación sintetizado en el estudio de giménez font (2020). esta dinámica 
se ha interrumpido con la instalación de una pasarela de madera en la presa 
del pantano que permite recorrer un tramo del estrecho del río amadorio hasta 
un mirador con suelo de cristal. este recurso atrae a un número elevado de 
visitantes al municipio hasta el punto que existe una plataforma online para la 
compra de entradas y se asignan franjas horarias de acceso a la pasarela cada 
quince minutos. esta intervención, exitosa en número de visitantes, ha genera-
do nuevas necesidades de planificación y gestión en el municipio a la vez que 
plantea el reto de compatibilizar la afluencia de visitantes con la preservación 
de los valores naturales y culturales de este embalse histórico.

en otro plano, la agenda valenciana antidespoblamiento ha promovido la 
ruta 99, una iniciativa para fomentar la visita de los 24 pueblos con menos de 
100 habitantes y mayor riesgo de despoblación de la Comunitat valenciana, 
una propuesta que incluye una web, aplicación móvil y el recurso a la gamifi-
cación a través de gincanas digitales. esta iniciativa se inspira en la conocida 
ruta 66 que une Chicago y Los Ángeles por lo que parece desconectada de 
las directrices básicas de actuación sobre los recursos y desarrollo de producto 
turístico por dos motivos fundamentales: el reclamo no se fundamenta en los 
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valores propios del patrimonio local (más allá de utilizar temas culturales y/o 
históricos en las gincanas) y promueve la visita de los municipios con una 
estructura receptiva más débil desde el punto de vista del alojamiento y la res-
tauración, con lo que el impacto económico local resulta forzosamente redu-
cido. Los cuatro municipios del área de estudio incluidos en la ruta (Benillup, 
Benimassot, famorca y tollos) suman sólo 42 plazas de alojamiento.

La ruta 99 ejemplifica el desarrollo de iniciativas aisladas impulsadas por 
administraciones diversas que se fundamentan en las expectativas generadas 
en torno al turismo rural y que, entre otros objetivos, pretenden promocionar 
los municipios rurales. La promoción de los destinos rurales ha adolecido de 
políticas poco ambiciosas y, en general, circunscritas a las demarcaciones ad-
ministrativas, con la excepción, si cabe, del enfoque de productos/experien-
cias más reciente. en el caso de la montaña de alicante, no se ha profundizado 
en la relación de los recursos turísticos con la singularidad y la imagen del 
territorio para configurar una marca turística atractiva, basada en los valores 
históricos, culturales y ambientales del territorio, en la línea de la conceptua-
lización de los recursos turísticos como narrativa y con todas las posibilidades 
que ofrece la interacción de los entornos físicos con los digitales y la cocrea-
ción de experiencias con un papel más activo del visitante. La adecuación 
física de los recursos resulta imprescindible pero debe complementarse con 
un mayor desarrollo y sofisticación de las narrativas territoriales y turísticas a 
partir de un mejor conocimiento de la demanda actual y potencial, otro ámbito 
imprescindible para la gestión de los recursos que requiere una mejora consi-
derable ante la escasez de datos de demanda en el área de estudio.

La naturaleza de los recursos turísticos en espacios rurales, claramente 
vinculados al patrimonio ambiental y cultural, supera el ámbito de com-
petencias de la política turística y obliga a mecanismos de coordinación 
efectivos, idealmente a partir de una estrategia territorial y turística compar-
tida, una estrategia que actualmente no existe ante la adscripción variable 
de los municipios considerados a planes, programas e iniciativas públicas, y 
el escaso desarrollo de los planes a escala supramunicipal, a pesar del reco-
nocimiento del Plan de espacios turísticos en la Ley 15/2018 de turismo, 
ocio y Hospitalidad de la Comunitat valenciana. esta Ley contiene una cla-
sificación de los recursos turísticos de primer orden aplicable a la figura del 
municipio turístico basada en la siguiente tipología:

•  Fiestas declaradas de interés turístico
•  Acontecimientos deportivos con proyección nacional e internacional
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•  Gastronomía propia de la Comunitat Valenciana
•  Paisajes agrarios e industriales
•  Aguas termales y balnearios 
•  Bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, por la unEsco 

y Bienes del Patrimonio Cultural valenciano
•  Espacios naturales y territoriales protegidos 

de acuerdo con esta clasificación, la compilación de recursos territoriales 
turísticos valencianos realizada por la universitat de valència (Hermosilla, 
2020) constituye una buena referencia para identificar los recursos bási-
cos para la creación de una oferta turística atractiva y diferenciada en la 
montaña de alicante, con la colaboración supramunicipal y público-privada 
como premisas básicas. en primer lugar, destaca el patrimonio ambiental: 
fundamentalmente, el parque natural de la sierra de mariola; el paisaje pro-
tegido del serpis; los paisajes de relevancia regional del valle de guadalest 
y las sierras de aitana, serrella y aixortà, así como las depresiones y sierras 
desde La vall de gallinera a Castells de Castells. en clara relación con es-
tos espacios se hallan los paisajes agrarios relacionados con el cultivo del 
almendro, cerezo y olivo, y una densa red de senderos oficiales. en segundo 
lugar, abundan los recursos culturales declarados bienes de interés cultural 
(Bic) o bienes de relevancia local (Brl) relativos a arquitectura civil, militar y 
religiosa de diversos periodos históricos, además de las manifestaciones del 
arte rupestre de la península ibérica, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco. además, cabe la posibilidad de potenciar la oferta gastronó-
mica mediante eventos específicos como los que ya se celebran en relleu 
o tárbena o plantear competiciones deportivas con proyección nacional o 
internacional a partir de las experiencias de turismo activo que ya se desa-
rrollan en este ámbito territorial. 

Las actuaciones sobre estos recursos conciernen, como mínimo, a las po-
líticas de medio ambiente, cultura, ordenación del territorio y urbanismo, de-
sarrollo rural y turismo. Las necesidades de inversión y gestión son diversas 
pero no cabe pensar que estos recursos son aprovechables con una mínima 
transformación puesto que si no existe una planificación adecuada no se lo-
grarán experiencias turísticas atractivas en el mercado turístico y los recursos 
podrán verse sometidos a una presión excesiva, como la que se produce en 
puentes y fines de semana en determinados lugares, muy visible en el periodo 
de mayor impacto de la covid-19 como consecuencia del incremento de las 
visitas de proximidad. asimismo, las actuaciones sobre los recursos deben 
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compatibilizar un enfoque de producto/experiencia innovador con la poten-
ciación de los valores naturales y culturales que confieren singularidad a los 
destinos y la involucración, en la medida de lo posible, de la sociedad local.

Por último, concurren diversos factores para repensar los métodos y téc-
nicas de análisis y evaluación de recursos turísticos. Conviene evolucionar 
desde las evaluaciones puntuales hacia inventarios dinámicos, en colabora-
ción con los agentes del territorio y desde uma perspectiva de colaboración 
supramunicipal, con información geolocalizada que aproveche las posibili-
dades de las infraestructuras de datos espaciales (la infraestructura de datos 
espaciales valenciana es un buen referente a este respecto: https://idev.gva.
es/va/). además, la tecnología permite la monitorización del estado de los 
recursos y su evolución, así como analizar los flujos de visitantes, con la 
finalidad de optimizar la conservación del patrimonio y la experiencia de  
la demanda. sin embargo, este enfoque de gestión de los recursos, conectado 
con el modelo de destino turístico inteligente, todavía es una quimera ante la 
actual situación de la información turística en el área de estudio.
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1. eL DesaFÍo De La DespoBLaCióN eN zoNas rUraLes

Uno de los principales desafíos del reto demográfico en nuestro país es la 
despoblación. de hecho, en españa, se ha venido produciendo un pro-

ceso de despoblación en un contexto generalizado de crecimiento demográ-
fico del país. es decir, tal y como indican los datos del inE y también del 
ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, en los últimos 
20 años, la población ha crecido y, sin embargo, más del 60 % de los munici-
pios españoles han perdido población.

el término despoblación hace referencia al proceso por el cual una de-
terminada área geográfica pierde población debido a una combinación de 
factores de diversa índole y que conlleva importantes consecuencias tanto 
de carácter económico como social, cultural y/o medioambiental para dicha 
área. Por ejemplo, en términos económicos, la despoblación puede llevar a 
la pérdida de empleos y al cierre de empresas, lo que a su vez puede afectar 
negativamente a la economía local. o, en términos sociales, la despoblación 
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puede aumentar la soledad y el aislamiento de las personas mayores que 
viven en estas zonas, y puede dificultar el acceso a servicios básicos como 
la atención médica o el transporte público.

en cuanto a los factores que conducen a este proceso de despoblación, en 
españa, la emigración de los jóvenes hacia las ciudades y el envejecimiento 
de la población han sido dos de los factores clave en zonas rurales y peque-
ñas ciudades. de hecho, los territorios más afectados por la despoblación 
son también los más envejecidos.

en este sentido, debemos tener en cuenta que alrededor del 20 % de 
la población residente en españa son personas mayores de 64 años. Las 
personas de 65 o más han aumentado cerca de un 30 % desde el año 2001. 
obviamente, este hecho está directamente asociado a que españa cuenta con 
la mayor esperanza de vida de la uE (83,6 años). el aumento de la longevi-
dad sitúa el índice de envejecimiento en 1,23 mayores de 64 años por cada 
menor de 16 años en 2019, lo que supone un aumento de casi 20 puntos en 
la última década.

en las zonas rurales, el porcentaje de habitantes mayores de 64 años es 
aún mayor llegando a alcanzar una cifra alrededor del 25 % de la población. 
es más, un tercio de los municipios españoles (cerca de 3.000 municipios), 
todos ellos ubicados en zonas rurales, indican que al menos un tercio de sus 
residentes supera los 65 años.  

no obstante, a pesar de estas dificultades, la despoblación también 
puede presentar oportunidades. Y es en este punto donde radica lo que 
se propone en este trabajo. muchas zonas rurales, pese a las debilidades 
ya comentadas, tienen un gran potencial de desarrollo. según Paco Boya, 
secretario general del ministerio para la transición ecológica y el reto 
demográfico: «se trata de un desafío apasionante. un reto de todos que 
debemos compartir. es el momento de repensar y reinventar aquellos te-
rritorios más afectados por la despoblación para volver a darles valor y 
dotarles de nuevas fortalezas».
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figura 1. densidad en españa. desequilibrios demográficos.  
fuente: elordenmundial.com

La cohesión territorial y con ella la sostenibilidad ambiental y la ha-
bitabilidad humana se entienden, pues, como prioridades y oportunidades 
dentro de un nuevo modelo de país. Como ya se ha señalado, el análisis 
del modelo territorial en españa pone de manifiesto la existencia de dos 
procesos contrapuestos, uno de concentración de población y actividades 
en un número cada vez más reducido de áreas urbanas y otro de declive 
o estancamiento de la mayor parte de nuestro territorio, especialmente de 
nuestras áreas rurales. este desequilibrio representa un grave problema por 
la desigualdad que genera entre territorios y personas, y también por su in-
sostenibilidad medioambiental, económico y social. Por ello, se deben dar 
respuestas con las que poder convertir los territorios rurales despoblados 
considerados como «territorios-problema» en «territorios-oportunidad». Y 
el turismo puede ser una de esas respuestas.
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figura 2. ejes de acción del plan de medidas ante el reto demográfico.  
fuente: miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/

en este sentido, debemos señalar que existe un plan a nivel nacional 
donde se aborda el reto demográfico de manera transversal. (https://www.
miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_
recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf). el principal objetivo del 
mismo es transformar los territorios en espacios de oportunidad, de desarro-
llo social y económico, donde se aprovechen los recursos locales a través de 
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la generación de actividad económica, el fomento del emprendimiento y el 
aprovechamiento del talento asociado al entorno. Y todo ello, a través de un 
modelo territorial sostenible que responda a los retos a los que se enfrenta 
nuestra sociedad. Para ello, se han establecido 130 medidas agrupadas en 10 
ejes de acción, uno de los cuales es el impulso del turismo sostenible.

2.  eL TUrismo Como eLemeNTo geNeraDor  
De oporTUNiDaDes

así pues, si el objetivo es crear oportunidades que permitan activar eco-
nómicamente un territorio y asentar la población, el turismo sí puede ser 
una de esas oportunidades, tal y como se señala en el plan de medidas ante 
el reto demográfico, pues es considerado en muchos territorios del mundo 
como motor económico y social que puede contribuir al desarrollo sosteni-
ble de los mismos (https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible). 

en primer lugar, porque la actividad turística puede ser un generador de 
riqueza para los territorios que la acogen (Kotler, gertner, rein y Haider 
2007). el turismo puede dinamizar la economía local y regional, fomen-
tando la creación de empleo y la inversión en infraestructuras y servicios. 
además, puede favorecer el desarrollo de otros sectores económicos como 
el comercio, la agricultura o la artesanía.

en segundo lugar, puede mejorar la calidad de vida de las personas que 
viven en el territorio. La llegada de turistas puede llevar a cabo una mejora 
de la oferta de servicios y la creación de nuevos empleos. asimismo, el tu-
rismo puede generar una mayor oferta cultural, de ocio y deportiva, lo que 
contribuye a la diversificación de la oferta de actividades de las comunida-
des locales.

en tercer lugar, el turismo puede frenar la despoblación del medio rural 
y su consiguiente deterioro. en muchas zonas rurales, la actividad turística 
puede convertirse en una alternativa económica viable para las comunida-
des locales, lo que puede contribuir a retener a los jóvenes en el territorio y 
evitar el éxodo rural. 

Por último, el turismo puede ser un incentivo y, por tanto, fuente de fi-
nanciación para la rehabilitación y recuperación del patrimonio cultural, ya 
que puede ser una herramienta para promover su conocimiento y valoración. 
Y también para la conservación y protección del medio natural. 
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Pero ¿cómo debemos hacerlo para hacerlo bien y conseguir generar esas 
oportunidades?, ¿cómo debemos desarrollar esa actividad turística para que 
consiga dinamizar un territorio?

Lo primero que debemos tener claro es que cada territorio es único, pues 
cada uno tiene su propia singularidad y autenticidad. es decir, su historia, 
valores, costumbres y tradiciones, paisajes… Por tanto, cada destino debe 
desarrollar su propio camino y por ello, antes que nada, debe reflexionar 
acerca de lo que quiere ser como destino. en esta tarea, puede tratar de iden-
tificar buenas prácticas que se estén implementando en otros destinos, pero 
hay que insistir en la idea de que la hoja de ruta es propia del destino y, por 
tanto, todas estas iniciativas podrán ser adoptadas, pero siempre tendrán que 
ser adaptadas.

además, esta hoja de ruta debe contar con mecanismos que le permitan 
ser más resiliente, flexible. es decir, con los que pueda adaptarse en todo 
momento a las condiciones cambiantes del entorno. Y debe estar en con-
sonancia con lo que debe ser un turismo sostenible, inclusivo, responsable 
y solidario, alineado con los ods y ahora también, tras lo aprendido con la 
pandemia, con un turismo más seguro y saludable. 

Por último, y puesto que hoy no tendría sentido que fuera de otra forma, 
esta visión estratégica de lo que se quiere ser debe estar en todo momento 
orientada hacia el mercado. Conocer al turista que nos visita es fundamental 
para poder ofrecerle una experiencia personalizada y adaptada a sus nece-
sidades. Para ello, es importante llevar a cabo investigaciones que nos per-
mitan responder a preguntas como ¿Quién nos visita? ¿Por qué nos visita? 
¿Para qué nos visita? ¿Cómo nos visita? ¿Cuánto y cuándo nos visita?, etc.

Las respuestas a todas estas preguntas nos permitirán diseñar estrategias 
adecuadas para atraer al tipo de turista que queremos que nos visite. es 
importante tener en cuenta que no todos los turistas son iguales y que, por 
tanto, no todos buscan lo mismo. algunos turistas buscan descanso y tran-
quilidad, mientras que otros buscan actividades y entretenimiento.

Por ello, es fundamental identificar cuál es nuestro perfil de turista ideal 
y, a partir de ahí, diseñar una oferta turística atractiva y adaptada a sus nece-
sidades, lo que a su vez contribuirá a mejorar su satisfacción y fidelización, 
generando así un impacto positivo en la economía local y en la promoción 
del destino.

en este sentido, también puede ser muy interesante la participación del 
turista en procesos de cocreación de producto, para así poder conocer de 
primera mano sus preferencias y diseñar una oferta turística más atractiva y, 
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por tanto, que le satisfaga más. La cocreación consiste en involucrar al turis-
ta en la creación de productos y servicios turísticos, de manera que se sienta 
partícipe del proceso y le permita disfrutar de una experiencia más persona-
lizada y acorde a sus necesidades. además, su participación también puede 
resultar muy valiosa, pues contribuye a mejorar la calidad de los servicios 
turísticos y a fomentar la innovación en el sector, ya que puede permitir 
identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades de negocio.

3.  CLaves para CoNverTir UN TerriTorio eN UN DesTiNo 
TUrÍsTiCo sosTeNiBLe Y CompeTiTivo

Cuando tenemos claro lo que queremos ser, debemos proceder al diseño 
de las iniciativas que nos permitan dinamizar el territorio para convertirlo 
en un destino turístico sostenible y al mismo tiempo, competitivo. Pero para 
ello, es necesario que tengamos presente una serie de elementos clave que 
van a actuar de forma transversal a todas nuestras iniciativas, actuando, por 
tanto, como ejes estratégicos sobre los cuales asentar estas futuras actuacio-
nes y que se intuyen como ingredientes esenciales para completar esta receta 
de éxito. estas claves serían las siguientes.

gobernanza

si tenemos en cuenta lo dicho por taleb rifai, el que fuera secretario 
general de la omT entre 2010 y 2018: «el turismo es un sector horizon-
tal e interconectado; nuestro éxito depende de la colaboración, es decir, 
darnos la mano unos a otros, compartir inteligencia y compartir experien-
cias», entendemos fácilmente que la gobernanza se revela como uno de los 
ejes estratégicos sobre los que sustentar el éxito de una iniciativa en este 
sentido.

Lo cierto es que resulta del todo necesaria una cooperación de todos y 
cada uno de los diferentes actores que forman parte del sistema turístico de 
ese territorio. todos deben sentirse partícipes de la definición de lo que se 
quiere ser como destino porque de ese modo, lo harán suyo. debe existir 
pues, compromiso por parte de todos. Y también, para que el turista que 
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acuda al destino disfrute de esa experiencia plena, todos y cada uno de los 
contactos que tenga con el destino deben ser satisfactorios. Por tanto, debe 
haber coordinación. en este sentido, el destino debe contar con gestores 
públicos profesionales que tengan capacidad de análisis para una toma de 
decisiones correcta, así como una visión integral/global del destino, pero al 
mismo tiempo, capaces de fomentar y coordinar el trabajo en red de todos 
los agentes turísticos del destino con el fin último de que las decisiones to-
madas sean aceptadas por dichos agentes y todos en el destino remen en la 
misma dirección. es probable que para conseguir este objetivo se requiera 
de formación.

innovación

un requisito necesario para poder desarrollar una ventaja competitiva 
sostenible es la innovación. Ya hemos dicho que un territorio es algo único, 
pero es importante identificar dónde reside su autenticidad, sus valores en-
dógenos y utilizar todos estos elementos para competir. 

sus atractivos deben presentarse de una manera distinta a como lo hace 
la competencia. entornos competitivos de alta intensidad como los actuales 
imponen una constante revisión del destino que asegure el cumplimiento de 
las expectativas del visitante, coincidiendo con la tendencia del mercado 
y procurando una experiencia satisfactoria plena. en este sentido, un ele-
mento adicional a considerar será su capacidad para sorprender. es decir, la 
creatividad con la que cuente el destino para crear productos auténticos y 
singulares. igualmente es fundamental la resiliencia, es decir, su capacidad 
para estar siempre preparado, disponiendo de mecanismos flexibles que le 
permitan adaptarse de forma rápida a los cambios que acontecen en cada 
momento.

Por otro lado, la innovación es una actitud que a través de la escucha 
activa del mercado es capaz de ir adaptando el destino a las tendencias. es 
importante insistir en esta idea y reconocer que es una cuestión de actitud, y 
que cualquier alojamiento, restaurante, comercio o autónomo puede innovar 
perfectamente en su negocio. Y cabe recordar que la clave no está en satis-
facer sino en la capacidad de sorprender al turista cada vez. 
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Territorio y experiencias

otra de las cuestiones sobre las que se debe incidir es que en el diseño de 
productos se deberá trabajar en clave de experiencias. Las experiencias se 
entienden como momentos únicos que se fijan en la mente del turista para 
convertirse en su opción número uno de futuro o para cuando alguien le pida 
una recomendación. es decir, se debe trabajar por ofrecer al turista una ex-
periencia emocional, global, única y positiva que resulte difícil de olvidar. 

Pero para ello hay que hacer un seguimiento de las necesidades del turista 
y conseguir que sienta que lo que estamos ofreciéndole está hecho pensando 
en él. será interesante pues, contar con un sistema de inteligencia turística. 
un sistema con el que podamos disponer de información de los turistas que 
van a visitarnos, que nos permita conocer sus preferencias y gustos para 
poder ofrecerles un servicio que comporte una experiencia y poder así, sa-
tisfacer plenamente sus necesidades. en este sentido, las tecnologías de la 
información tienen un importante papel que jugar, ya que se deberán esta-
blecer los mecanismos adecuados para recopilar y compartir información 
entre los diferentes actores del destino. sólo conociéndolos en profundidad 
y con anterioridad a su llegada se les podrá ofrecer esa experiencia emocio-
nal única que les satisfaga plenamente.

así pues, el destino debe trabajar por la sostenibilidad del territorio en 
sus tres vertientes (económica, social y medioambiental) y por buscar aque-
llo que lo haga único (sus singularidades). estas singularidades convertidas 
en productos turísticos genuinos harán que el destino cuente con una ven-
taja competitiva difícil de imitar y, por tanto, sostenible en el tiempo. Pero 
eso sí, también hay que tener en cuenta que no todos los recursos por muy 
genuinos y singulares que sean pueden convertirse en productos turísticos. 
obviamente, deben ser viables económicamente. es decir, cuando se diseña 
un producto turístico se debe complementar la singularidad de los recursos 
con servicios que permitan poner en valor los atractivos de un destino, y a 
su vez, tengan la capacidad para generar demanda aportando de esta manera 
riqueza a los actores participantes del destino. 

Por otro lado, lo recomendable es trabajar con el objetivo de poder pre-
sentar al turista una oferta de calidad y diversificada. tener una visión am-
plia del concepto de destino, que establezca mecanismos de colaboración 
entre los distintos responsables de la gestión de los recursos turísticos de 
un territorio que fomente el trabajo en red de todos ellos, como ya hemos 
comentado y evitando la comercialización de los recursos turísticos con los 
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que cuenta el destino de forma aislada. La apuesta debe residir en la creación 
de itinerarios turísticos que articulen los principales recursos del destino y 
que a su vez tengan la posibilidad de participar e integrarse en otros. Por 
ello, de nuevo, la cooperación se convierte en una opción estratégica nece-
saria para poder presentar una oferta integrada, variada y atractiva. 

una oferta que tenga además por objeto ser consecuente con los valores 
naturales, sociales y comunitarios del destino, y que permita, tanto a los loca-
les como a los visitantes, disfrutar de una interacción positiva que merezca la 
pena para ambas partes. además, también será importante buscar confluencias 
con otras industrias, por ejemplo, con la agroalimentaria, con el objetivo de 
conseguir sinergias. La vinculación de un producto a un territorio ofrece un 
valor intangible extraordinario e invita a visitar el territorio. Lo mismo sucede 
con la gastronomía, pues iniciativas de lo que se conoce como la gastrodiplo-
macia, o simplemente descubrir la gastronomía del lugar que visitamos, se han 
convertido en algo clave a la hora de decidir el destino.

Por último, los gestores del destino también deben ser muy conscientes 
que la imagen proyectada debe ser siempre la misma en todas partes y en 
todo momento. se debe trabajar por tener una imagen única y una única ima-
gen y para conseguirlo se debe contar con una marca reconocida y potente 
para el destino y no simplemente un logo. Hoy en día, existen tantas posi-
bilidades donde elegir que resulta difícil hacerse visible a ojos del mercado, 
y más aún si no contamos con un nombre que permita identificarnos y una 
serie de valores vinculados a ese nombre que permitan dotarlo de una per-
sonalidad propia con la que poder diferenciarse del resto. esta marca dotada 
de personalidad permitirá asociar de forma rápida los atractivos del destino 
con un nombre y, por lo tanto, le otorgará un posicionamiento de privilegio. 
Pero, es más, al mismo tiempo se debe trabajar en un buen relato que con-
siga trasladar al turista esos valores enraizados en el territorio y vinculados 
a la marca. Hoy contar con un buen relato se ha revelado como un elemento 
muy importante, pues con él podemos conseguir que «nosotros, como desti-
no, contemos historias, pero nuestros turistas las vivan (experiencias)».

Digitalización

finalmente, es preciso dar a las Tic la importancia que tienen. Hoy más 
que nunca, necesitamos contar con un smart destination, aunque se trate de 
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zonas rurales. La actividad turística se encuentra sujeta a un intenso proceso 
de cambio derivado no sólo de los propios elementos del sistema turísti-
co, sino también de las múltiples transformaciones que se producen por las 
oportunidades de acceso y gestión introducidas por las tecnologías de la 
información. 

en este sentido, el turista se ha transformado digitalmente y ha cambiado 
drásticamente su forma de viajar. el crecimiento de las conexiones a inter-
net obliga a colocar el producto turístico en el mundo digital. es más, los 
turistas hoy buscan un destino con el que puedan interactuar antes, durante 
y después del viaje. La clave está en poder compartir en todo momento con 
todo el mundo pues el compartir es lo que permite que la experiencia sea 
plena.

además, como hemos indicado, va a ser la información recopilada y al-
macenada por las tecnologías de la información la que va a permitir analizar 
de manera minuciosa el comportamiento de esos turistas. Las inversiones en 
tecnología de los destinos turísticos son, pues, las que van a contribuir a ana-
lizar los comportamientos de los turistas, a mejorar la calidad de los produc-
tos que se ofrezcan, a proporcionar una mayor interacción con los turistas, y 
en definitiva, a mejorar la satisfacción de los turistas en el destino. 

figura 3. etapas del viaje. fuente: google
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en este sentido, las tecnologías de la información pueden jugar un im-
portante papel estratégico, y para ello su implantación debe ir acompañada 
de otros recursos. entre ellos, unos profesionales con los conocimientos y 
habilidades adecuadas que den un uso diferencial a la tecnología. Como 
consecuencia, la aceptación de la tecnología por parte de las personas que 
gestionan un destino será esencial para el éxito de su implantación. 
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1. iNTroDUCCióN

Desde finales del siglo xx tanto el turismo internacional como el nacional 
están atravesando un constante proceso de cambios y transformaciones 

de diversa índole no ajeno a la sucesión, en un marco general socioeconómico 
y ambiental, de episodios de crisis y de escenarios inciertos. a pesar de ello, 
se observa un aumento del tiempo libre en la sociedad y, paralelamente, se 
detecta una inquietud de la población urbana por evadirse de la ciudad y con-
tactar con la naturaleza, así como la necesidad básica de viajar y con ello vivir 
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experiencias de ocio fuera del entorno cotidiano. en conjunto, estas circuns-
tancias conducen a un proceso de valorización de la naturaleza como espacio 
de consumo. simultáneamente, en los últimos años se ha ido configurando 
una demanda turística que exige nuevas formas de consumir, alternativas al 
turismo convencional y enfocadas a espacios de gran valor medioambiental, 
que incluyen el deseo de que las experiencias posean determinados estándares 
de calidad, especificidad y sostenibilidad. estas nuevas corrientes sociales de 
apreciación y disfrute de la naturaleza, así como las nuevas exigencias de la 
demanda turística encuentran en la montaña uno de sus máximos 
arquetipos.

en las últimas décadas, en un marco de cambios socioeconómicos de la 
españa interior, de sus áreas rurales, las nuevas tendencias del fenómeno tu-
rístico han generado nuevos productos y destinos específicos (viñals 1999, 
sancho Comins y vera rebollo 2008, vera rebollo et al. 2013, Cànoves 
valiente et al. 2017, entre otros). en este entorno geográfico el ecoturismo 
se ha configurado como un tipo de turismo relevante articulado en el con-
junto de la oferta propia de los espacios naturales de montaña (Blanco 2006, 
Plaza 2008, instituto de turismo de españa 2009, entre otros). sin duda, al 
desarrollo y relevancia del ecoturismo han contribuido tanto los cambios 
observados en la demanda sobre los destinos de montaña (nuevas formas 
de consumir la naturaleza, necesidad de productos innovadores, diversifica-
dos y sostenibles) como la respuesta dinamizadora y positiva institucional 
y privada. 

en los procesos descritos los diferentes actores han tenido un destaca-
do protagonismo, pero con objetivos y roles distintos (marchena gómez, 
manuel et al. 1993; velasco 2005; entre otros). La acción pública se ha tra-
ducido en la generación de instrumentos, estrategias y normativas de plani-
ficación y fomento turístico; mientras que el sector privado ha participado 
en la valoración ecoturística de los recursos, por su posibilidad y potencia-
lidad de negocio y de generación de riqueza. fruto de estos comportamien-
tos la montaña ha recuperado un papel destacado y se ha adaptado al nue-
vo escenario turístico y ambiental, en los que el ecoturismo y los criterios  
de sostenibilidad aparecen como ejes destacados en los objetivos y líneas de  
trabajo.

La participación del sector público en los procesos de desarrollo turístico 
de españa y su rol en el conjunto del sistema turístico han sido una constante 
desde los inicios del turismo en el país, si bien su finalidad, medios e inten-
sidad han variado con el paso del tiempo. el análisis de la acción pública en 
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turismo requiere indagar en el modelo de organización territorial del estado 
–y los distintos niveles de la administración–, en el marco competencial para 
cada nivel y en su desarrollo a través de las distintas políticas e instrumentos 
(López Palomeque et al. 2022). La actuación de la administración pública 
en el desarrollo del ecoturismo en españa y, en concreto, en sus áreas de 
montaña contempla en consecuencia acciones diseñadas e implementadas 
por diversos organismos desde los distintos niveles administrativos, ya sea 
administración turística o administración no turística. 

el presente texto aborda el análisis del papel desempeñado por la 
administración pública y el sector privado en el desarrollo del ecoturismo 
en españa durante las dos últimas décadas, y comprende una síntesis de 
resultados obtenidos en una línea de investigación sobre el turismo en áreas 
de interior y de montaña, que en la última década ha sido financiada con dos 
proyectos de convocatoria pública del ministerio. Y, en particular, incorpora 
resultados de una investigación específica realizada sobre el desarrollo del 
ecoturismo en los destinos de montaña en españa en las últimas décadas, 
su análisis, evaluación y prospectiva (romero 2020). en el presente texto 
se aporta el estudio sobre la identificación de los actores, de sus acciones 
más significativas llevadas a cabo en las últimas décadas en cuanto a la or-
denación y fomento del ecoturismo sobre el conjunto de territorio español 
y, en concreto, sobre las áreas de montaña. La valoración del proceso de 
desarrollo del ecoturismo y el rol de los actores permite identificar diversas 
etapas en su evolución, concretamente cuatro, cuyas características básicas 
se explican en el siguiente aparatado y constituye el objetivo central de esta 
contribución. 

2.  evoLUCióN Y FaCTores CLave eN La gesTióN  
DeL eCoTUrismo 

La consulta de la bibliografía sobre el tema y el análisis de la legislación 
y las normativas, así como de los programas y acciones realizadas por las 
administraciones y otros actores, permiten constatar un punto de inflexión 
en el desarrollo del ecoturismo y en su gestión pública a partir de la úl-
tima década del siglo xx. entre las referencias obligadas a los hitos que 
avalan la afirmación figuran la aprobación y desarrollo del Plan marco de 
Competitividad del turismo español (futures i 1992-1995 y futures 
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ii 1996-1999) y el Plan integral de Calidad del turismo español (PicTE) 
 2000-2006. Y a otro nivel diversos instrumentos de planificación de ám-
bito general y sobre el turismo de naturaleza, de los que cabe citar entre 
otros el Plan de impulso del turismo de naturaleza en españa (2004), el 
Plan estratégico del Patrimonio natural y Biodiversidad (2011) y el Plan 
sectorial de turismo de naturaleza y Biodiversidad (2014).

en las páginas que siguen –con el fin de conseguir el objetivo de esta 
aportación– se procede a la identificación y análisis de las estructuras opera-
tivas y las dinámicas de colaboración. Por otra parte, se explican las actua-
ciones más relevantes de las instituciones, que permiten entender los rasgos 
distintivos de la gestión del ecoturismo en las últimas décadas. Y, tal como 
se ha anunciado en el apartado anterior, como resultado del estudio de la 
evolución e identificación de los factores clave del desarrollo y gestión del 
ecoturismo en la montaña española se diferencian en un primer nivel cuatro 
etapas, que son las que se utilizan a continuación para informar y explicar 
el proceso.

2.1.  primera etapa (1990-2004). génesis, definición  
de las bases del ecoturismo y primeros acuerdos  
para la creación del producto de naturaleza y ecoturismo  
en españa

el ecoturismo en españa, a pesar de que ya se practicaba desde fina-
les del siglo xx, no estaba contemplado en la agenda de política turística 
de ninguna de las diferentes esferas de la administración. no obstante, las 
primeras raíces de su ordenación y fomento se enmarcan en la década de 
los 90, cuando el fomento del turismo rural, gracias a la iniciativa comuni-
taria Leader (1991) y el programa Proder (1996), permitió generar y 
promocionar una oferta diversificada de actividades y servicios, así como 
concebir un volumen de empresas turísticas capacitadas y competitivas en 
espacios naturales. estas acciones representaron una de las primeras vías por 
las cuales, unos años más tarde, se acabaría conformando el producto de na-
turaleza y de ecoturismo en españa. otro de los cauces más destacados en la 
configuración del ecoturismo como segmento institucional se enmarca en el 
Plan marco de Competitividad del turismo español de la última década del 
siglo xx (futures i 1992-1995 y futures ii 1996-1999), que incorpora 
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los principios de la relación entre turismo y medio ambiente, situándonos 
así en la primera fase de origen de la creación del producto turismo de la 
naturaleza en españa (López Pastor 2017).

en ese marco temporal y en la esfera pública se iba abriendo el camino 
para la creación del producto ecoturismo, mediante el fomento del «turis-
mo rural» y el «turismo verde», pero a la vez estos conceptos y términos 
impedían la contemplación del propio «ecoturismo» como un segmento 
específico, objeto de ordenación y potenciación. Con una débil presencia 
institucional, tan solo se reconocía e impulsaba en los niveles más bajos de 
la administración. Por ello, los proyectos y actividades ecoturísticas lleva-
das a cabo radicaban en las sinergias generadas entre los diferentes agentes 
privados y otros colectivos de carácter local ubicados en espacios naturales. 
uno de los ejemplos pioneros surgió en doñana donde, en 1999, varias em-
presas turísticas crearon la asociación Comarcal de empresas de turismo 
activo (AcETA) cuyo objetivo era diseñar, promocionar y comercializar una 
oferta novedosa de turismo de naturaleza y ecoturismo. Para su consecución 
crearon «turismo de doñana», la primera y única agencia de viajes en un 
espacio natural Protegido (EnP) español, especializada en turismo de natu-
raleza y ecoturismo y fundada y organizada esencialmente por los empre-
sarios turísticos locales y con el soporte de diversas entidades públicas de 
carácter regional-local.

es a comienzos del nuevo siglo cuando la administración pública central 
y la administración autonómica empiezan a desarrollar las primeras accio-
nes, ahora sí, focalizadas en la generación de un producto de naturaleza 
y de ecoturismo. ello se debió a la confluencia de factores diversos ini-
ciados en los años 90 y prolongados hasta el momento: el impulso de la 
administración central en materia de planificación turística y ambiental,  
la iniciativa del sector privado, el aporte de conocimiento desde la academia  
y otros colectivos sociales en la definición del ecoturismo a nivel conceptual y  
práctico, las nuevas tendencias de la demanda marcadas por el incremento 
del turismo en espacios naturales (En), la influencia internacional sobre la 
esfera política y social para el fomento del turismo sostenible y ecoturis-
mo a raíz de la declaración de Quebec (Cumbre mundial del ecoturismo 
en 2002), y, entre otros, la aparición y expansión de la Carta europea de 
turismo sostenible (cETs). 

en relación con las primeras acciones focalizadas en la generación de un 
producto de naturaleza y de ecoturismo las más destacadas responden, por 
un lado, a la implementación en 2001 de la primera cETs en españa donde se 
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inicia una colaboración entre la federación europarc españa (FEE) y la sET/
TurEsPAñA para la configuración de un producto de naturaleza sostenible y 
diferenciado. un reflejo de esta tendencia se observa en 2003, año en el que 
se puso en marcha el portal oficial de turismo en españa «spain.info», en 
el cual el turismo de naturaleza tenía una gran presencia a través de varios 
canales de contenido permanente como grandes rutas, la presencia de La 
españa verde y Pirineos, y uno específico de naturaleza (Cano 2006).

otro de los hitos relevantes acontecidos a finales de la presente etapa 
responde a la culminación en 2004 del estudio elaborado por la secretaría 
de estado de turismo (sET) sobre la «situación del turismo de naturaleza en 
españa y su Plan de impulso (PiTn)», una actuación enmarcada en el PiCte 
2000-2006, un instrumento que daba continuidad y un salto cualitativo a los 
planes futures i y futures ii. tanto el PiTn como su estudio previo, 
tuvieron como eje principal de actuación al turismo activo, el cual copa el 
protagonismo en la mayoría de los programas y acciones propuestas, consta-
tando la escasa apuesta real en la planificación y gestión turística de nuestro 
país por un nuevo paradigma modelo en que el patrimonio natural y el desa-
rrollo turístico sostenible fueran un eje central (Pulido fernández y Pulido 
fernández 2015). no obstante, para el ecoturismo representó un aporte no-
vedoso y significativo en relación con su definición y con el conocimiento 
de su oferta y demanda en españa, destacándose que por primea vez se 
contempló el ecoturismo como un segmento diferenciado dentro del turismo 
de naturaleza. además, a nivel práctico, con la aplicación de la acción 11 del 
Plan de impulso, orientada a «Contribuir a aumentar la implantación de la 
Carta europea de turismo sostenible en EnP», favoreció y precisó el marco 
de colaboración entre la sET/TurEsPAñA y la FEE, tanto para la adhesión de 
destinos y empresas al sistema cETs como para el desarrollo de proyectos 
focalizados en el avance del ecoturismo. 

2.2.  segunda etapa (2005-2009). inicios de la conformación 
de estructuras y dinámicas para el diseño de un producto 
ecoturístico singular y certificado 

el inicio del primer quinquenio del nuevo siglo con la puesta en marcha 
del Plan de impulso del turismo de naturaleza (PiTn) marcó un punto y apar-
te en la gestión del ecoturismo a nivel estatal. este instrumento, como se ha 
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comentado en el párrafo anterior, esbozó los primeros pasos a seguir para la 
conformación teórica y técnica del producto de ecoturismo en españa.

en 2005, en el marco de cumplimiento del PiTn y gracias a la labor aso-
ciativa entre la sET/TurEsPAñA y la FEE comentada en la etapa anterior, dan 
comienzo los trabajos para la adhesión de empresas turísticas ubicadas en 
los EnP con la cETs. un hito que refleja la firme apuesta de la administración 
central por construir un producto ecoturístico sustentado en los EnP, con 
herramientas contrastadas y con criterios de sostenibilidad certificados que 
permitan establecer un sistema de trabajo colaborativo y participado entre 
las diferentes esferas de la administración y los actores locales de cada des-
tino (gestores de los EnP, empresas turísticas, grupos de desarrollo rural 
(gdr), asociaciones turísticas y ambientales). en el mismo año, desde la sET/
TurEsPAñA y teniendo el PiTn como referencia, se realizó el «estudio para el 
diseño piloto de paquetes de ecoturismo en espacios protegidos acreditados 
con la cETs». el documento aportó conocimiento técnico a las empresas tu-
rísticas para la creación y visualización de una oferta de ecoturismo singular 
y acreditada.

en los años siguientes, y con la culminación de la ii fase de la cETs en 
2007, TurEsPAñA y la FEE acordaron la implantación de la Carta en veinte EnP 
(2008-2010), lo que provocó un incremento notable de establecimientos con 
servicios certificados y diferenciados, y la formación de técnicos específi-
cos, entre ellos los grupos de acción Local (gAl), en los destinos para que 
fueran los encargados de formar a las empresas adheridas. así pues, durante 
2008 y 2009, un total de siete EnP fueron participes de la ii fase de la cETs. 
Y un año más tarde, TurEsPAñA y la fundación interuniversitaria fernando 
gonzález Bernáldez para los espacios naturales (FEE), cerraron un acuerdo 
de colaboración para brindar asistencia técnica a otros diez EnP con la fina-
lidad de prolongar los trabajos de adhesión iniciados.

Los esfuerzos y los resultados logrados marcaron un punto de inflexión 
en cuanto al desarrollo y expansión del ecoturismo a lo largo de la geografía 
española, donde un cierto número de empresas ubicadas en espacios Carta 
europea de turismo sostenible (cETs) empezaron a comercializar servicios 
y/o productos ecoturísticos certificados. Por ello, en el año 2009 se elabo-
ró la primera guía de ecoturismo en españa «ecoturismo en españa: guía 
de destinos sostenibles», editada por TurEsPAñA en colaboración con la FEE. 
este documento trascendente en el desarrollo del ecoturismo, en el que estu-
vieron presentes los siete primeros parques con cETs, así como sus empresas 
adheridas, fue el resultado del prolongado apoyo iniciado en el 2005 por la 
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administración central a los espacios acreditados y a las empresas en ellos 
ubicadas. además, representó que por primera vez apareciera en internet el 
término «ecoturismo en españa». 

Los últimos años de la década se definen por un proceso intenso de ne-
gociaciones y acuerdos entre los principales organismos competentes en la 
gestión del ecoturismo en españa, que se empezarían a materializar a partir 
de la siguiente etapa (2010-2014). Las acciones y proyectos pactados se cen-
traron en dos líneas de gestión específicas. una primera vía de trabajo se fo-
calizó en concretar alianzas y avances para el diseño del Club de ecoturismo 
en españa (cEE), una apuesta de la sET por la metodología «club de produc-
to» iniciada en 2008 y puesta en marcha en 2010. de manera conexa en 2009 
la sET junto a la fundación global nature dieron el impulso decisivo para la 
creación de la asociación empresarial innovadora ecoturismo responsable 
en la Biosfera (AEiE TurEBE) en 2010. La segunda vía de gestión tuvo como 
objetivo la ampliación de los territorios en base a la inclusión de nuevas 
tipologías de enP, donde se pudiera desarrollar el producto ecoturístico de-
terminado por estándares similares a los de la cETs. Por ello, en los años 
finales de la presente fase se iniciaron los convenios de colaboración entre 
TurEsPAñA, el Consejo de gestores de las reservas de la Biosfera españolas 
(rBE), organismo autónomo de Parques nacionales (oAPn) y diversas cc. 
AA. para perfilar el diseño del producto ecoturístico en las rBE, y que en los 
años posteriores se vería finalmente implementado. 

de esta forma se estaba empezando a configurar, por un lado, una red 
amplia de EnP con figuras de protección reconocidas como la cETs y las rBE, 
donde las empresas y productos ecoturísticos pudieran adherirse y comer-
cializarse de forma distinguida con unos patrones de calidad acreditados, 
y para que además en un futuro pudieran incorporarse al cEE. Y, por otro 
lado, de forma paralela, se estaban acabando de apuntalar las estructuras y 
métodos de ordenación y fomento del ecoturismo, así como la definición 
de los actores encargados de gestionar cada parte del engranaje. Cabe re-
saltar que, fruto de estas sinergias y labores realizadas, en 2009 y bajo los 
programas lEAdEr y ProdEr, un total de ocho gAl de tres parques nacionales 
(Pn) con cETs (garajonay, doñana y sierra nevada) junto a TurEsPAñA, FEE 
y TurEBE sellaron un convenio de cooperación para llevar a cabo el proyec-
to «Los Parques nacionales como destinos de turismo sostenible», el cual 
fue presentado el mismo año a la red rural nacional (rrn), obteniendo su 
aprobación. 



desarroLLo deL eCoturismo en esPaÑa: notas soBre eL PaPeL de Los aCtores 223223

2.3.  Tercera etapa (2010-2015). Formalización y aplicación  
de un sistema de gestión ecoturístico integral a nivel  
estatal para la creación, promoción y comercialización  
de un producto ecoturístico con métodos unificados  
y colaborativos 

el año 2010 representa la culminación de un proceso intenso iniciado con 
el nuevo siglo, caracterizado por el establecimiento de sinergias y acuerdos 
entorno al ecoturismo entre las diferentes administraciones y los actores más 
influyentes en los espacios naturales protegidos (sET/TurEsPAñA, FEE, oAPn/
Consejo de gestores rBE, TurEBE, gestores EnP, sector empresarial, organi-
zaciones turísticas y ambientales), que convergerían en la configuración de 
un sistema de gobernanza efectivo en cuanto a la planificación, comercia-
lización y evaluación de la oferta ecoturística en españa. Con este nuevo 
despliegue operativo, da comienzo una etapa donde el producto ecoturístico 
alcanza su fase máxima de consolidación.

uno de los principales acontecimientos que explican la reciente dispo-
sición de actores y métodos encargados de la gestión del ecoturismo se da 
en 2010, con la creación del Club de ecoturismo en españa (cEE), gracias 
a la iniciativa pionera de la asociación de ecoturismo en españa (AEE) y al 
trabajo previo de la sET. su fundación se apoyó en la necesidad de poseer 
un ente con un método definido, basado en los requerimientos de la cETs, 
y que aunara a los EnP y empresas que ofrecían o quisieran ofrecer produc-
tos ecoturísticos. representa un instrumento de gestión que con el paso de 
los años ha permitido generar y mantener una alianza estratégica entre los 
planificadores turísticos, prestadores de servicios turísticos e instituciones 
encargadas de la gestión de los recursos en los que se asienta el producto 
ecoturístico. sin duda, el método club de producto ha significado una de las 
más firmes apuestas de la administración central para la estructuración y 
progreso del ecoturismo.

de forma simultánea a la oficialización del cEE, desde TurEsPAñA y con 
el soporte de sEgiTTur, se creó el canal específico de ecoturismo en el portal 
oficial de turismo de españa, el cual promociona y comercializa la oferta in-
cluida en los EnP y empresas adheridas a la cETs. en la misma línea, pero en 
este caso relacionado con la planificación del producto, en el año 2010 des-
de TurEsPAñA y la FEE se elabora la «guía para la adhesión de las empresas 
turísticas a la Carta europea de turismo sostenible en espacios protegidos». 
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este documento es un manual donde se definen los mecanismos y futuras 
líneas de trabajo, entre ellas los siguientes pasos a dar en relación con el cEE, 
para la configuración de un producto ecoturístico acreditado sobre los EnP 
con la cETs o con criterios similares como las rBE.

así mismo, en mayo de 2010, la AEi TurEBE quedó registrada en el 
ministerio de industria, energía y turismo (minETur) como AEi al presentar 
el Plan estratégico requerido (2010-2013), el cual se elaboró mediante un 
proceso colaborativo entre empresas turísticas, asociaciones de empresarios 
y entidades dedicadas a la innovación que compartían un rumbo común para 
dinamizar el ecoturismo en los EnP. el documento se basó en las siguientes 
líneas de gestión: investigación y avance del conocimiento sobre ecoturis-
mo, comunicación y difusión de las rBE, cooperación público-privada, pro-
moción y comercialización del producto ecoturístico. así pues, la AEi TurEBE 
con su primer plan de actuación y en el marco de intervención del Club, 
paso a ser la referencia a escala nacional e internacional del producto de 
ecoturismo en españa, impulsando experiencias innovadoras y sostenibles 
tanto a los empresarios como a las diferentes administraciones competentes, 
y promocionando y gestionando los productos y clubes relacionados con el 
ecoturismo en los EnP. 

en el mismo año se empieza a implementar el proyecto de cooperación 
«Los Parques nacionales como destinos de turismo sostenibles». este pro-
yecto también representa otro de los hitos más significativos en la con-
formación del producto ecoturístico por sus diversos logros. Por un lado,  
corrobora tanto la virtud de la nueva estructura de gobernanza definida a 
nivel estatal basada en el método club de producto, así como la necesidad de 
la AEi TurEBE para asumir las funciones del cEE en un futuro. en este sentido, 
en el marco del i Congreso de asociaciones de empresas turísticas en rBE y 
EnP y en la declaración de monfragüe, que se refrendó por una amplia ma-
yoría (2012), TurEBE se postuló como el ente gestor del cEE. Y finalmente, 
en 2013, asume su gestión en pleno derecho. Por otro lado, de los acuerdos 
materializados en el proyecto se acabaron elaborando dos instrumentos de 
planificación específicos: el Plan de marketing del Producto ecoturismo en 
españa y el Plan estratégico de tureBe 2014-2017 para su segunda reno-
vación como AEi). Con el paso de los años estos instrumentos han supuesto 
dos de los ejes fundamentales que han determinado el enfoque y las acciones 
del cEE en el desarrollo de la creación y promoción del ecoturismo.

La rápida y constante ejecución tanto de los dos planes estratégicos de 
tureBe (2010-2013/ 2014-2017) como del Plan de marketing del Producto 
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ecoturismo en españa permitió la dotación de un conjunto de herramientas 
de utilidad para el cEE. entre ellas, cabe destacar la creación de una marca y 
logo comercial del producto de ecoturismo en españa, «soy ecoturista», que 
vino acompañado por la creación del portal oficial y privado del cEE «soye-
coturista.com» y su versión en inglés «ecotouristinspain.com». 

estos logros incrementaron la visualización del cEE y su oferta, y además 
permitieron avanzar y potenciar las tareas de difusión y promoción que Tu-
rEBE realizó durante esta etapa. Las acciones de marketing iniciadas en 2014 
tuvieron el objetivo común de dar a conocer tanto el cEE y su oferta de eco-
turismo como la visualización de la marca «soy ecoturista». Las principales 
acciones fueron: 

•  Presencia en ferias tanto, especializadas (MadBirdFair y ObservaNatura) 
como en ferias más generalistas (FiTur e inTur). 

•  Aportación en foros y eventos de referencia (Congreso de la EsPArc, 
conAmA, grupo de trabajo de la rrn, entre otros). 

•  Establecimiento de relaciones clientelares (mailings, bases de datos, 
mesas de contratación, acuerdos comerciales) con operadores nacio-
nales e internacionales para ampliar las capacidades de promoción y 
venta del producto ecoturístico. 

•  Convenios de colaboración con otros actores implicados y de inte-
rés –sET/TurEsPAñA, sEgiTTur, oAPn, mAgrAmA, FEE, fundación félix 
rodríguez de la fuente– para el desarrollo y promoción del producto 
ecoturismo en españa. 

•  Marketing del producto ecoturismo con presencia en webs, redes socia-
les y medios de comunicación. 

en este momento cronológico de la tercera etapa de la evolución del de-
sarrollo y gestión del ecoturismo cabe comentar otro hecho relevante y que 
tiene relación tanto con las acciones que se acaban de exponer como con los 
proyectos que se abordaran más adelante. se trata de que, como resultado 
del trabajo colaborativo iniciado en 2009 entre TurEsPAñA, oAPn y TurEBE, 
los EnP con producto rBE y geoparques fueron incluidos al cEE gracias a 
su adhesión formal en 2012 (alrededor de 300 establecimientos dispuestos 
en 5 rB de asturias, la rB La Palma y la rB sierra del rincón). de forma 
paralela, y ratificando esta apuesta de ampliación del producto ecoturístico, 
en 2012 se emprendieron dos proyectos en torno a la última figura incluida, 
la «red de geoparques para el turismo» y «geoempleo: la geodiversidad 
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como yacimiento de empleo». de esta forma, el producto de ecoturismo en 
españa ya estaba presente en tres de las cuatro tipologías (espacios con cETs, 
rBE, geoparques) sobre las cuales se desarrolla actualmente bajo el mando 
del Club de ecoturismo en españa (cEE) y con los requerimientos exigidos 
por la Carta europea de turismo sostenible (cETs).

entre 2012 y 2015, bajo las líneas de acción acordadas en el Plan de 
marketing del producto ecoturismo en españa y el primer Plan estratégico 
de tureBe (2010-2013), con el nuevo modelo de gobernanza definido 
para gestionar el producto ecoturístico y con la ampliación territorial para 
su diseño y comercialización se empezaron a implementar diversos e inno-
vadores proyectos de ecoturismo que reflejan un avance tanto cualitativo 
como cuantitativo en cuanto a la progresión del producto ecoturístico. a 
continuación, se enumeran los principales proyectos tanto con atribución 
directa como indirecta respecto a la práctica ecoturística: 

•  Proyecto Ecotourism Payback Experience
•  Proyecto Ecotourism Smart Destinations
•  Proyecto Ecotourist in Spain
•  Proyecto iCairn
•  Proyecto Custodia Marina y Turismo
•  Proyecto A TU RITMO
•  Proyecto Navegador de Senderos - Open Trail Map

uno de los aspectos característicos de los proyectos mencionados res-
ponde al contenido tecnológico de los mismos, el cual representó un apor-
te innovador generando herramientas y métodos eficientes y de vanguardia 
respecto a la práctica ecoturística (cliente y empresario). en este sentido, y 
por la influencia en su participación, cabe mencionar el papel de la sociedad 
mercantil estatal para la gestión de la innovación y las tecnologías (sE-
giTTur), el socio tecnológico de TurEsPAñA y de la AEi TurEBE. este agente 
público dependiente del minETur lleva aportando su labor sobre el fomento 
del turismo de naturaleza y la sostenibilidad turística desde inicios del nuevo 
siglo mediante la aplicación y desarrollo de herramientas y métodos de ca-
lidad turística y ambiental (certificación BiosPhErE, sicTEd, scTE y indETur), 
los cuales han significado un avance cualitativo de determinados destinos 
turísticos españoles, a pesar de no ser acreditaciones aptas para el producto 
de ecoturismo. no obstante, es a partir de los inicios de la presente etapa en 
la que empezó a tener mayor trascendencia respecto al progreso tecnológico 
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del ecoturismo, a través tanto de la promoción en el canal específico de eco-
turismo (2010) como en la aportación y soporte tecnológico de los proyectos 
mencionados anteriormente, representando así una pieza fundamental en el 
nuevo sistema de gobernanza para el desarrollo y fomento del ecoturismo.

de forma paralela a las acciones de promoción y creación de producto 
ecoturístico, en 2013 y con el cumplimiento de dos programas específicos 
sobre ecoturismo acordados y plasmados en el Plan nacional integral de 
turismo 2012-2016 (PniT), el oAPn y TurEsPAñA pactaron un programa for-
mativo en las instalaciones del Centro nacional de educación ambiental 
(cEnEAm) en valsaín (segovia), diseñando un seminario permanente del cEE 
de carácter anual como fórmula para trabajar en su impulso de forma parti-
cipada especialmente con las asociaciones de empresarios de turismo y con 
la AEi TurEBE, como aglutinante del sector turístico privado responsable de 
configurar la oferta de ecoturismo.

en la misma línea, la federación europarc españa (FEE) en colaboración 
con el mAgrAmA crearon un seminario permanente de la cETs en los EnP, el 
cual se lleva celebrando desde 2012 en las infraestructuras dispuestas por 
el cEnEAm. Los objetivos base de este encuentro anual responden al análisis 
de la aplicación de la Carta en las diferentes áreas, al fomento del conoci-
miento e intercambio de experiencias entre los EnP adheridos (problemáti-
cas, sistemas y herramientas de trabajo, y propuestas implementadas), la 
comunicación y evaluación de los proyectos directamente relacionados con 
la cETs y, finalmente, la detección de canales y medios de comunicación para 
dinamizarla y difundirla. en todos los eventos realizados, los principales ac-
tores responsables del ecoturismo tuvieron presencia mediante el aporte de 
propuestas e información trascendente en el desarrollo del ecoturismo.

en 2012 desde TurEsPAñA se impulsó el i Congreso de empresarios de 
turismo de reservas de la Biosfera y EnP celebrado en el Parque nacional 
de monfragüe. un encuentro destinado a los diversos actores implicados en 
la gestión y dinamización de las rB y EnP españolas (empresarios y asocia-
ciones de empresas turísticas en rB, ayuntamientos y mancomunidades de 
municipios, gAl, gestores de los Pn, colectivos dedicados a la conservación 
ambiental, ciudadanía en general con intereses e implicaciones) y cuyo con-
tenido se centró en seis líneas de trabajo: a) reconocimiento e implementa-
ción de prácticas e iniciativas turísticas de mayor éxito en otras rB y EnP; b) 
detección de problemas y soluciones en la ejecución de planes de acción de  
turismo sostenible; c) difundir y dar a conocer los sistemas voluntarios  
de adhesión y certificación diseñados por TurEsPAñA para implantar con las 
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cc. AA. y entidades locales en la red de rBE y en los EnP acreditados con 
la cETs, y cómo se están aplicando para generar experiencias de ecoturis-
mo; d) favorecer un espacio de reunión entre las asociaciones de empresas 
ubicadas en rBE y EnP para así propiciar sinergias de trabajo comunes para 
incrementar la competitividad apoyada en la cooperación interterritorial; y 
f) diseño de futuras herramientas y métodos para el progreso del turismo 
sostenible en los En.

se puede afirmar que los diferentes congresos y seminarios impulsados 
por los actores más relevantes en el desarrollo del ecoturismo han represen-
tado una de las iniciativas trascendentales que han favorecido su gestión. el 
carácter, contenido y regularidad de dichos eventos han permitido, por un 
lado, la difusión y generación de conocimiento tanto de los diferentes ele-
mentos y fases en la creación y promoción del producto ecoturístico como de 
los proyectos conexos que iban surgiendo; y, por otro lado, han favorecido  
la configuración y fortalecimiento de una red de actores de los diferentes 
ámbitos competenciales con influencia en la ordenación y fomento del eco-
turismo a nivel estatal. 

La mayoría de acciones realizadas en esta etapa vinieron reflejadas y apo-
yadas mediante la producción e implementación de diversos instrumentos 
de planificación generados desde la administración central (sET/TurEsPAñA), 
donde por un lado se volvía a contemplar la simbiosis ambiental y turística 
tras casi una década con la aparición del Plan de impulso del turismo de 
naturaleza (2004), y por otro lado el ecoturismo como segmento relevante 
dentro del sector turismo de naturaleza empezó a organizarse y dinamizarse 
mediante líneas de actuación específicas. un ejemplo de ello se observa tan-
to en el Plan nacional e integral de turismo (2012-2016) como en el Plan 
sectorial de turismo de naturaleza y Biodiversidad (2014-2020); en ambos 
casos se contemplan los trabajos iniciales de adhesión de la red natura 
2000, cuya incorporación se afronta a partir de 2014, para llegar a formar 
parte de la 4.ª tipología de EnP con adecuación para desarrollar el producto 
ecoturístico. además, en ambos planes de proyectan medidas específicas 
para su planificación y promoción. a nivel instrumental, cabe destacar tam-
bién la creación por parte de TurEsPAñA del Plan integral de turismo rural 
2014, donde el ecoturismo es el segmento prioritario en la mayoría de las 
actuaciones propuestas. 

en esta tercera etapa, y gracias a las consecutivas acciones de gestión 
y planificación realizadas desde los años 90, queda configurada de forma 
definitiva la disposición de actores, así como sus roles y competencias en 
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cuanto a la ordenación y fomento del ecoturismo. en el nuevo sistema de 
gobernanza quedan diferenciados tres grupos de actores según su grado  
de influencia respecto al progreso del ecoturismo. a continuación, se deta-
llan las sinergias y acciones clave de los dos grupos más trascendentes.

en el primer escalafón de la esfera con mayor influencia, se sitúan la sET/
TurEsPAñA, el mAgrAmA/oPAn, FEE y TurEBE/cEE. este conjunto de actores ha 
logrado funcionar como una asociación sobre la cual se asientan los ejes 
del sistema de gestión territorial y sectorial que han permitido la aparición 
y desarrollo del producto de ecoturismo. dentro de este tejido asociativo, la 
secretaría de estado de turismo (sET/TurEsPAñA) se reconoce como principal 
impulsor de este sistema. desde principios de siglo mediante la financiación 
y las labores para crear, promocionar e implantar los proyectos e instru-
mentos de planificación focalizados en la construcción del ecoturismo ha 
logrado, de forma paulatina, aunar, disponer y dar soporte al resto de actores 
partícipes, así como determinar y canalizar los roles de cada uno de ellos. 

La segunda pieza del grupo de actores más influyente la constituye la 
federación europarc españa (FEE), considerado el eje que conecta el sector 
público con el privado y otras entidades turísticas y ambientales en materia 
de planificación y acreditación del producto ecoturístico. debido a su aporte 
técnico, mediante la cETs, y a su capacidad de adecuación de este sistema 
a las principales tipologías de EnP, ha logrado consolidar una estructura de 
trabajo colaborativo, inclusivo y con la sostenibilidad ambiental y la calidad 
turística como bases de actuación, tanto entre las diferentes esferas de la 
administración como con los diferentes actores influyentes en los destinos 
donde se desarrolla el ecoturismo. 

La tercera pieza clave de la esfera con mayor trascendencia en el desarro-
llo del ecoturismo la conforma el ministerio de agricultura y el organismo 
autónomo de Parques nacionales (mAgrAmA/oAPn). su despliegue opera-
tivo es similar al de TurEsPAñA, pero en este caso, sus funciones y gestión 
se enmarcan en el ámbito territorial más que el sectorial, centrándose en 
la regulación normativa de los usos desarrollados en los Pn españoles, así 
como en la financiación y aprobación de proyectos aplicados sobre dichos 
espacios. sin duda, su implicación y capacidad de colaboración con el resto 
de los actores ha permitido, tras la aparición del producto ecoturístico en 
espacios cETs, el diseño y aplicación del producto rBE y geoparques, ambos 
incluidos en la oferta del cEE y avalados por los requerimientos similares a 
los de la Carta. Y como última pieza de la composición de actores con ma-
yor influencia sobre el ecoturismo, se presenta la asociación empresarial 
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innovadora ecoturismo responsable en la Biosfera (AEi TurEBE) y el Club de 
ecoturismo en españa (cEE). a nivel operativo, este binomio de composición 
público-privada representa el núcleo con capacidad de aunar y gestionar las 
diferentes tipologías de EnP y a sus empresarios sobre los cuales se desarro-
lla el producto ecoturístico, ofreciéndoles soporte informativo y técnico en 
cuanto a la creación y promoción de productos. así pues, queda definida la 
primera línea de intervención respecto al avance del ecoturismo, de compo-
sición público-privada, coherente en el despliegue de roles y competencias, 
impulsora de conocimiento y sinergias en torno al producto ecoturístico, con 
capacidad tanto para diseñar y aplicar diferentes productos de ecoturismo 
específicos y certificados con unos estándares de calidad avalados a nivel 
europeo, así como para construir una estrategia de promoción del producto 
de ecoturismo, unificada, visible y con alcance internacional.

en la esfera de influencia intermedia quedan ubicados los actores que, 
aun con menor trascendencia en la gestión, han sido imprescindibles para 
el progreso del ecoturismo en españa. en primer lugar, se presenta el socio 
tecnológico de la sET/TurEsPAñA, sEgiTTur. su influencia radica tanto en las 
tareas de promoción realizadas mediante el servicio del canal de ecoturismo 
como por la aportación tecnológica en el diseño de proyectos relevantes so-
bre ecoturismo, principalmente a la AEi TurEBE. su contribución ha facilitado 
el incremento de actuaciones y productos innovadores y con carácter sos-
tenible sobre destinos de naturaleza y con aplicación ecoturística, dándole 
una plusvalía a las acciones materializadas por los actores más influyentes. 
Por otra parte, y a escala de destino, se reconoce a los gestores de los EnP 
(cc. AA.), y los gAl/gdr. ambos, desde sus diferentes competencias, son los 
encargados de asumir y dar continuidad a las estrategias y proyectos para la 
comercialización del producto ecoturístico. su tarea se ve facilitada por el 
sistema cETs el cual permite la conexión entre las diferentes administracio-
nes turísticas y otras entidades, dotándoles de un marco de colaboración en 
cuanto al diseño y promoción del producto ecoturístico. 

La tercera etapa identificada en la evolución del desarrollo y gestión del 
ecoturismo se cierra con la elaboración de la iii fase de la cETs, la cual fue 
aprobada a finales de 2015 por la FEE. ello supuso un avance para el sistema 
cETs con repercusión directa sobre el ecoturismo al permitir la adhesión de 
las agencias de viaje que, con su compromiso voluntario con el desarrollo 
sostenible, pueden empezar a comercializar productos acreditados con la 
Carta, diferenciándose del resto de oferta y aumentando tanto la visibilidad 
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del resto de empresas adheridas en los respectivos EnP donde se opere, como 
su mayor contribución con la protección y dinamismo sobre el medio local. 

2.4.  Cuarta etapa (2016-2020). Fortalecimiento, visualización  
y expansión del producto ecoturístico 

Los inicios de la cuarta etapa estuvieron marcados por la incorporación 
de la figura de protección red natura 2000 a la oferta certificada del cEE, 
cerrándose así un ciclo donde el producto ecoturístico queda implantado en 
las cuatro tipologías de espacio natural Protegido (EnP) donde podrá co-
mercializarse (espacios con cETs, rBE, geoparques y red natura 2000). así 
pues, la red de oferta del cEE y de los socios de la AEE estaban implantados 
en 2017 en diez cc. AA. sobre 23 destinos con espacios protegidos (9 PP. nn., 
15 parques naturales, 1 parque regional, 15 rB, 6 geoparques) y con 800 em-
presas turísticas representadas, las cuales ofrecen experiencias ecoturísticas 
diferenciadas y certificadas.

en 2016 se llevó a cabo la celebración del i Congreso nacional de 
ecoturismo, un encuentro que logró reunir a representantes de las diferentes 
administraciones públicas y del sector privado relacionados con el ecotu-
rismo. en el congreso se debatió acerca de las mejores fórmulas para de-
sarrollar y promover este segmento con la finalidad de crear experiencias 
singulares ligadas al disfrute de la naturaleza, así como promover su conoci-
miento y conservación. el evento concluyó con la declaración de daimiel, 
un documento de trabajo base que definía los pasos a seguir respecto a la 
planificación, promoción y comercialización del producto ecoturístico, y el 
cual ha representado un hito significativo en el desarrollo de acciones y mé-
todos para el progreso del ecoturismo en españa.

fruto del i Congreso nacional de ecoturismo y de los trabajos de colabo-
ración entre la sET/TurEsPAñA y el cEE se creó el observatorio de ecoturismo, 
una herramienta diseñada para analizar la repercusión social y económica de 
este sector, fijar el perfil de sus consumidores e identificar los indicadores 
que permitan conocer la oferta y la demanda existente en españa. en esta 
iniciativa, gestionada por el cEE desde 2017 y la cual se empieza a implantar 
en 2018, participan las empresas de prestación de actividades de ecoturismo 
y los gestores de los destinos adheridos al Club. 
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en los primeros años de la cuarta etapa, y siguiendo tanto con el cum-
pliendo de los retos fijados en el ii Plan estratégico de TurEBE (2014-2017) 
como con las líneas definidas en el Plan de marketing del producto de eco-
turismo en españa, se continuó diseñando herramientas innovadoras y com-
petitivas para el avance y mejora del ecoturismo. un ejemplo de ello es 
la puesta en marcha en 2016 del proyecto «ecoturistas embajadores, una 
aplicación tecnológica para generar una comunidad activa de consumidores 
del producto ecoturismo en españa». esta herramienta persigue fidelizar al 
cliente y facilitar el consumo del producto ecoturístico mediante una apli-
cación que permite organizar el viaje a los ecoturistas desde su casa (el 
antes), cuando visiten el espacio protegido, consuman en establecimientos 
y centros de visitantes de los EnP (el durante), y cuando regresen a su resi-
dencia y compartan en redes sociales (el después). además, permite indagar 
y atender activamente a la demanda interesada en el producto, capta socios 
consumidores de ecoturismo entre los turistas potenciales, los convierte en 
prescriptores (embajadores) para retroalimentar el consumo del producto y  
su promoción, crea sentimiento de afiliación, instruye a los empresarios  
y contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

en 2017, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades formativas 
que se detectaron y manifestaron respecto al ecoturismo en su primer con-
greso nacional en 2016, el Club de ecoturismo en españa (cEE) inaugura la 
escuela del cEE. el reto de esta iniciativa se centra tanto en la ampliación del 
conocimiento como en la formación de todos los sectores y actores del eco-
turismo a nivel estatal (técnicos o gestores de los EnP, asociaciones y consor-
cios turísticos, gAl/gdr, estudiantes de disciplinas relacionadas, empresas o 
profesionales que ofrecen ecoturismo, nuevos emprendedores, consumido-
res de ecoturismo). Los cursos, tanto presenciales como online, comprenden 
un amplio abanico temático que cubre la práctica totalidad de elementos que 
influyen en el ecoturismo. 

también en el mismo periodo, el ministerio de agricultura y el organismo 
autónomo de Parques nacionales (mAgrAmA/oPAn) elaboran «La estrategia 
de turismo sostenible en la red española de reservas de la biosfera», un docu-
mento de diagnosis que de forma prioritaria detecta las dificultades y opor-
tunidades respecto a la integración de las reservas de la Biosfera españolas 
(rBE) al producto de ecoturismo en españa, una necesidad que se marca 
como prioritaria para el incremento y mayor eficacia de la promoción y 
comercialización de los productos generados en esta tipología de espacio 
natural Protegido (EnP).
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durante esta cuarta etapa se dio continuidad a los principales eventos de 
trabajo y difusión creados en años anteriores por los actores más relevantes 
en el desarrollo del ecoturismo. tanto desde el cEE y TurEBE como desde la 
FEE, siguieron apostando por la realización de sus respectivos seminarios 
permanentes, los cuales año a año tenían mayor presencia tanto de empresas 
como de entidades públicas y privadas implicadas en el producto ecoturís-
tico. Por otra parte, gracias a la colaboración entre la sET, el oAPn y otras 
administraciones locales se organiza el i Congreso nacional de Parques 
nacionales y turismo sostenible (2017). un evento donde el ecoturismo se 
trató desde la perspectiva local, buscando el papel e implicación de la esfe-
ra municipal para dinamizar los PP. nn. mediante el turismo sostenible y el 
producto ecoturístico. en el mismo año y también desde el oAPn, mediante 
el comité español del maB, se organiza el ii Congreso español de reservas 
de la Biosfera, donde la conexión entre las rBE y el producto de ecoturis-
mo fue uno de los principales ejes de debate y proposición. Como últimos 
eventos reseñables, cabe destacar la celebración en los años 2017, 2018 y 
2019 de los congresos nacionales de ecoturismo. una cita que ha acabado 
convirtiéndose en anual, por decisión unánime de los diferentes organismos 
implicados, y cuyos contenidos, centrados en el debate, diseño y evaluación 
de las estrategias orientadas en la planificación y promoción del ecoturismo, 
han representado un activo vital para su fortalecimiento como segmento y 
producto, así como para su continua proyección.

en 2019, con motivo de la Birdfair, una feria que recibe entre 20.000 
y 25.000 visitantes de media al año y a la cual acuden potenciales clientes 
especializados e interesados en la observación de aves y otros recursos na-
turales, y con el tratamiento y utilización de la información obtenida en las 
encuestas realizadas mediante el observatorio de ecoturismo, el cEE presentó 
su catálogo de experiencias genuinas en ecoturismo «nature watching expe-
riences» en el estand concedido por TurEsPAñA. este catálogo, creado para la 
ocasión y con la finalidad de captar al público británico, recoge experiencias 
de nueve cc. AA., las cuales han sido diseñadas por las empresas turísticas y 
entidades adscritas a la red de destinos del cEE.

en los últimos años del quinquenio se observan diversas actuaciones y 
procesos específicos que reflejan una continuidad en los acuerdos, proyectos 
y estrategias clave generadas en las etapas previas respecto al desarrollo del 
ecoturismo. se constata una evolución focalizada en la consolidación, actua-
lización y mejora de las estructuras y elementos que definen al producto de 
ecoturismo en españa. entre los actuaciones específicas caber señalar, entre 
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otras, las siguientes: las prolongadas labores de adhesión de la cETs y la re-
ciente creación de su iii fase; el incremento y mejora de las rBE para su adapta-
ción a un producto de ecoturismo avalado; la incorporación de los EnP con red 
natura 2000 a la oferta del cEE; la consecuente ampliación y mejorar la red 
de destinos y empresas que ofrecen un ecoturismo certificado a nivel estatal 
y reconocido a nivel internacional; el cumplimiento de las líneas estratégicas 
en cuanto a la planificación y marketing; la constante producción de cono-
cimiento respecto a los factores y elementos que constituyen el ecoturismo; 
o el incremento en la participación por parte de las administraciones y otros 
actores relevantes en su configuración del propio ecoturismo. 

3. CoNsiDeraCioNes FiNaLes 

tras analizar las diferentes etapas que han configurado el producto de eco-
turismo en españa, se presenta a continuación una síntesis sobre la trascen-
dencia de los organismos y de los factores clave que han permitido su impulso 
y desarrollo; y, posteriormente, se expone una valoración general sobre el 
contexto actual y los retos de futuro que debe afrontar el ecoturismo. 

3.1. organismos destacados 

en primer lugar, se constata como la estructura de actores público-priva-
dos conformada para el impulso del ecoturismo en españa a lo largo de las 
últimas dos décadas ha jugado un papel determinante para el desarrollo de 
este segmento turístico. 

este sistema de gobernanza estatal, emanado gracias a la coordinación 
entre la administración turística (minETur) y la ambiental (mAgrAmA), ha per-
mitido la configuración de unos entes alineados y comprometidos con este 
segmento turístico para dar continuidad e implementar las estrategias pro-
pias o en colaboración con los diferentes niveles de la administración. fruto 
de ello, el producto de ecoturismo en españa se ha dotado de numerosas y 
efectivas herramientas para su creación y avance, tales como la AEi TurEBE, 
el cEE y la FEE (cETs). así pues, la constante cooperación y la definición de 
unos objetivos comunes entre estos actores, y con el soporte y compromiso 
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de otros organismos y entidades interrelacionadas (sET/TurEsPAñA, oAPn, 
gestores de los EnP, gAl y gdr, asociaciones de turismo y, o ambientales) 
ha desembocado en la fundación e implementación de la metodología «club 
de producto». mediante este sistema, la oferta ecoturística se estructura, de-
sarrolla y certifica en base a cuatro tipologías de EnP –parques nacionales, 
parques naturales, red natura 2000 y geoparques–, un procedimiento que 
permite desplegar una oferta geográficamente delimitada y con rigor a nivel 
de diferenciación y sostenibilidad. en este sentido, el cEE brinda asistencia a 
sus socios y empresarios para renovar adhesiones a la cETs o al producto rB, 
o nuevas adhesiones. además, les ofrece beneficios en ámbitos como la for-
mación, la asistencia técnica, el intercambio de conocimiento, la promoción 
conjunta o independiente, la comercialización del producto y la represen-
tación e interlocución (a nivel nacional e internacional) tanto del producto, 
como de los empresarios que forman parte del Club.

esta estructura estatal encargada de gestionar e impulsar el ecoturismo 
también ha jugado un papel fundamental en el incremento de su conocimien-
to, gracias a la organización de eventos de trabajo y difusión transversales, 
y a la frecuente asistencia y participación a otros círculos de debate y for-
mulación de proyectos focalizados en el progreso del ecoturismo. de igual 
forma, este proceso de colaboración mantenido en el tiempo ha permitido la 
generación e implantación tanto de instrumentos estratégicos, así como de 
recursos y servicios tecnológicos, con el soporte directo de sEgiTTur, para la 
proyección y aplicación de productos ecoturísticos innovadores, competiti-
vos y con la sostenibilidad ambiental como eje central. 

así pues, desde principios de la primera década del siglo xxi, con este 
sistema completamente estructurado y funcional, y con la definición de unos 
parámetros concretos para la selección de los espacios naturales objetos de 
intervención, el ecoturismo en españa representaba ya un producto real, con 
capacidad de acreditación y con alcance nacional e internacional.

3.2. valoración general 

finalmente, a modo de balance y reflexión sobre las diferentes etapas que 
describen el origen y recorrido del ecoturismo y su producto en españa, se 
puede afirmar que este segmento del turismo de naturaleza ya ha completado 
un primer escenario en cuanto a definición de las bases y actores responsables 
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de su diseño iniciada con el nuevo siglo y, un segundo escenario, caracterizado 
por la materialización y difusión del producto ya consolidado. sin embargo, 
en la actualidad, el ecoturismo se enfrenta a una nueva fase en la que se debe-
ría generar una reflexión y evaluación profundas, y con una visión transversal 
sobre los aspectos clave y limitantes que han influido en su desarrollo. 

en este sentido, se hace necesario valorar una futura ampliación y ade-
cuación del sistema de reconocimiento y apoyo del ecoturismo, ciertamente 
acotado a nivel operativo y geográfico. Para ello, y como complemento y 
evolución a los requerimientos de la cETs, convendría centrar los esfuerzos 
en la creación de métodos e instrumentos de medición y certificación que 
permitan la consideración, el apoyo y la acreditación de una empresa eco-
turística independientemente de la postura de gestión que exista sobre un 
determinado destino o sobre la categoría de protección del espacio donde se 
ubique. Pero, siempre respetando los límites en los que este segmento tiene 
su mayor sentido y potencial. esta reforma consentiría un mayor despliegue 
territorial del ecoturismo, sobre el que se podría diversificar su oferta, así 
como facilitar la generación de redes institucionales y empresariales involu-
cradas en su desarrollo sin tantas limitaciones operativas.

Por otra parte, las administraciones competentes para el impulso del eco-
turismo tendrían que redefinir algunos de sus objetivos y líneas de trabajo 
aplicadas hasta el momento. Para estas labores convendría generar un pro-
ceso de reflexión y debate respecto a la transversalidad turística, sectorial y 
territorial sobre la que se despliega el ecoturismo. Por ello se debería valo-
rar la posibilidad de elaborar proyectos no exclusivamente comerciales en 
cuanto a diseño, marketing y acreditación de producto, sino actuaciones de 
carácter intersectorial que permitan relacionar los servicios y actividades 
ecoturísticas con sus elementos adyacentes, los cuales nutren a este seg-
mento para que se pueda desarrollar de una forma eficiente y competitiva. 
así pues, mediante una mayor conexión entre administraciones y entidades 
turísticas y ambientales, convendría proyectar e implementar actuaciones 
donde la práctica ecoturística se sustente de determinados recursos y activi-
dades endógenas y tradicionales, que en una gran parte de espacios rurales 
y de montaña se encuentran en una posición muy débil. además, con este 
binomio surgiría la posibilidad de crear y ampliar el rango de nuevas expe-
riencias genuinas, sustentadas en los valores más característicos del territo-
rio y que permitan recuperar, tanto al turista, como al empresario muchas de 
las costumbres, productos, paisajes y labores que definen y conservan los 
territorios.
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1. iNTroDUzioNe 

il turismo è diffusamente considerato da più parti un potente motore di cres-
cita e sviluppo (sharpley 2014b). nel 2019, prima della crisi pandemica, 

rappresentava il 10,3% del Pil mondiale e in esso lavorava circa 1/10 di tutti 
gli occupati a livello globale (WttC 2022). Ciononostante, la crescita quan-
titativa e la modifica qualitativa del fenomeno turistico ha generato e genera 
ricadute sociali ed ambientali non sempre positive (Briassoulis 2000, unWto 
2016, ferreira et al. 2021). Questo ha spinto molti policy makers e amminis-
trazioni, locali e non, a proporre documenti e politiche per una maggiore 
sostenibilità dello sviluppo turistico (per es. eC 2007). 

* il presente lavoro rappresenta una rivisitazione ragionata di una ricerca svolta 
nell’ambito di un progetto prin, i cui risultati erano stati pubblicati nel rapporto Punzo ed 
usai (2007). un ringraziamento particolare va a teresa Pratelli che ha collaborato alla ricerca 
e all’elaborazione dei risultati, senza la quale questo lavoro non sarebbe stato possibile.
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Come da molti evidenziato, la sostenibilità nel turismo, pur riproponen-
do molte delle questioni pratiche e teoriche tipiche della sostenibilità dello 
sviluppo in generale, assume caratteristiche diverse e, per certi aspetti, pe-
culiari (Bimonte 2006, Butler 1999, Hunter 1995). tra i principali elementi  
distintivi che caratterizzano e giustificano un’analisi settoriale della sosteni-
bilità (comunque definita) nel turismo troviamo: i) la peculiarità delle risorse 
coinvolte (naturali, culturali, artistiche, alcune con caratteristiche pubbliche; 
altre, invece, rappresentano un tipico esempio di cPr) (Briassoulis 2002, Liu 
2003); ii) l’incontro di almeno due comunità, quella dei turisti e quella dei 
residenti, al loro interno divise in popolazioni (Bimonte 2008b, Bimonte 
e Punzo 2016); il diverso ruolo svolto dalle comunità locali e dei turisti 
(simmons 1994, smith 1994); iii) la dimensione soggettiva dei fenomeni, 
che può aver ricadute sulla disponibilità a pagare (Bimonte e Punzo 2007). 

Qualsiasi politica che voglia avere una qualche possibilità di successo, in-
sieme alle caratteristiche specifiche delle destinazioni, non può che partire 
dalla comprensione della visione, delle attitudini, della percezione e dei com-
portamenti della comunità locale, così come dei turisti. Questo aspetto è molto 
importante anche perché la diversa percezione dei problemi e visione dello 
sviluppo può incidere sulla definizione degli obiettivi da perseguire, sulle mo-
dalità del loro perseguimento e sull’efficacia degli strumenti di policy. 

solitamente, le indagini conoscitive si soffermano solo su quelle che 
possono essere definite variabili oggettive, ovvero tendono a determinare 
i limiti (fisici, economici e sociali) entro i quali si deve sviluppare il feno-
meno turistico, tralasciando gli aspetti soggettivi (Bimonte e Punzo 2007). 
È da questa considerazione che ha preso le mosse il presente lavoro, che 
aveva l’obiettivo di studiare alcuni aspetti riguardanti le preferenze dei turi-
sti relativamente alle caratteristiche della vacanza e le attitudini riguardanti 
l’impatto ambientale delle stesse. L’analisi mirava anche ad evidenziare se 
tra scelte di comportamento e visione espressa vi fosse o meno congruenza. 
in altre parole, se oltre all’eventuale dichiarato interesse per la sostenibilità i 
turisti adottano scelte e comportamenti coerenti, cioè se sono o meno dispo-
sti a «sostenere il costo delle proprie idee». alcuni studi rilevano che la sen-
sibilità ambientale dei consumatori è aumentata (deloitte 2022) e che esista 
una relazione tra attitudini pro-ambientali e benessere individuale (schmitt 
et al. 2018). Questo, però, non necessariamente implica che sia aumentata 
anche la disponibilità a pagare, cioè a sostenere il costo che il cambiamento 
di alcune abitudini comporta. detto altrimenti, alla disponibilità teorica a 
pagare non corrisponde una disponibilità reale a farlo.
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Proprio per analizzare questi aspetti, si è realizzata un’indagine sui turisti, 
condotta nel periodo estivo a follonica, una località balneare della toscana. 
Quest’ultima è una cittadina di circa ventuno mila abitanti che nel periodo 
estivo vede aumentare a dismisura la popolazione per effetto delle presenze 
turistiche legate quasi esclusivamente al turismo balneare. L’indagine era vol-
ta a rilevare le preferenze dei turisti nei confronti delle caratteristiche della 
vacanza e della destinazione, nonché le variazioni di benessere associate alla 
variazione delle caratteristiche (attributi) della vacanza. il metodo adottato per 
condurre tale analisi è il discrete Choice modelling (cm). Questo è un metodo 
ancora non molto sviluppato nell’analisi dei fenomeni turistici, ma che pre-
senta caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per lo studio delle 
preferenze e delle scelte turisti e, perciò, passibile di futuro sviluppo.1

2. iL CoNTesTo geograFiCo

follonica è una cittadina di circa 21.500 abitanti della provincia di grosseto, 
situata al centro del golfo omonimo, sulla costa meridionale della toscana 
(figura 1). si estende su un’area di 57 km2. La sua storia economica è pre-
valentemente legata all’attività estrattiva e siderurgica. dopo un processo di 
de-industrializzazione, attualmente il principale settore economico è rappre-
sentato dai servizi, che contribuiscono alla produzione di circa 3/4 del valore 
aggiunto. all’interno di questo, il settore turistico svolge un ruolo importante, 
rappresentando per la città una fondamentale fonte di reddito. allo stesso tem-
po, però, è stato un fattore di trasformazione socio-ambientale del territorio.

follonica è una nota località balneare che si caratterizza per essere una 
tipica destinazione del cosiddetto turismo di massa, per quanto non sia sem-
pre facile definire con nettezza i confini di tale modo di fare turismo. essa si 
caratterizza anche per il tipo di servizi e per una buona qualità delle acque, 
tanto che gli è stata più volte conferita dalla foundation for environment 
education (FEE) la bandiera blu, riconoscimento attribuitole per il mare puli-
to, la qualità dei servizi e della vita. 

1. Kemperman (2021) presenta una rassegna dei lavori pubblicati sulle più importanti 
riviste scientifiche di turismo che hanno realizzato lavori empirici utilizzando il cm. 
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figura 1. Collocazione geografica di follonica 

tabella 1: arrivi e presenze per nazionalità, 2019 

turisti arrivi Presenze arrivi % Presenze %

italiani 73.495 409.045 78,4% 74,9%

stranieri 20.303 137.174 21,6% 25,1%

totale 93.798 546.219 100 % 100 %

 fonte: Ufficio regionale di Statistica, regione Toscana 

negli ultimi anni gli arrivi si sono attestati intorno ad una media di circa 
90.000 l’anno, un numero che è più di quattro volte quello della popolazione 
residente, e le presenze hanno superato di poco le 500.000 unità. nel 2019, 
ultimo anno pre-covid, gli arrivi sono stati più di 93 mila, di cui circa il 
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21,6% rappresentato da stranieri, e le presenze poco oltre 546 mila, di cui il 
25% stranieri (tabella 1). relativamente alla componente nazionale, si tratta 
prevalentemente di un turismo di prossimità, con poco meno del 50% di tu-
risti provenienti dalla stessa toscana. Per quanto riguarda i turisti stranieri, 
invece, la componente principale è quella di lingua tedesca, composta, in 
ordine di importanza, da svizzeri, tedeschi e austriaci.

il flusso turistico è stagionale, fortemente concentrato nei tre mesi estivi, 
con un picco nel mese di agosto, quando la componente straniera è poco 
rilevante. relativamente a quest’ultima, il flusso degli arrivi risulta, infatti, 
più uniformemente distribuito, con una stagione che comincia nel mese di 
aprile e si prolunga fino al mese di ottobre.

3. CampioNameNTo e CaraTTerisTiCHe DeL CampioNe

3.1. metodo di campionamento

L’indagine è stata condotta nei tre mesi estivi (luglio-settembre). il 
campione è composto da 300 individui che hanno dichiarato di trovarsi a 
follonica per turismo. il metodo di campionamento è di tipo non probabi-
listico: gli intervistati sono stati selezionati su tutto il litorale del comune 
di follonica seguendo il principio del campionamento sistematico. il 43% 
delle interviste (130) è stato realizzato su spiagge a libero accesso, mentre il 
rimanente 57% (170) su spiagge date in concessione. il metodo utilizzato è 
stato quello dell’intervista diretta, con un questionario redatto in tre lingue. 

La prima parte del questionario era diretta a raccogliere informazioni sul-
le caratteristiche personali dell’intervistato. La seconda parte era finalizzata 
a rilevare le caratteristiche della vacanza e le modalità dell’organizzazione 
della stessa. La terza conteneva le domande volte a rilevare le preferenze dei 
turisti, finalizzate a capire se e come le diverse caratteristiche del prodotto 
turistico contribuivano a determinare le scelte dell’intervistato. in particola-
re, seguendo lo schema tipico dell’analisi cm, all’intervistato venivano mos-
trati alcuni scenari ipotetici (dove ogni scenario si differenziava per alcune 
caratteristiche che lo costituivano) di una possibile vacanza di 6 notti in un 
albergo a 3 stelle in una località toscana. agli intervistati veniva chiesto di 
scegliere lo scenario preferito. infine, l’ultima sezione del questionario si 
componeva di domande atte a rilevare alcune informazioni sull’importanza 
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di alcuni pull factors della località della vacanza, sul grado di soddisfazione 
della vacanza e sull’importanza che le diverse caratteristiche che compone-
vano le alternative (scenari) mostrate avevano avuto nella scelta effettuata.

3.2. Caratteristiche del campione

il campione selezionato è composto, come ci si poteva attendere, preva-
lentemente da turisti nazionali (quasi il 90%), di cui ben il 74% di origine 
toscana. al secondo posto troviamo i lombardi (11%). tra gli stranieri pre-
vale la componente svizzera, che rappresenta il 53% del totale degli stranieri 
(tabella 2). Questo dato risente molto del fatto, come ricordato in prece-
denza, che nel periodo di picco (luglio-agosto) la componente nazionale 
prevale molto di più di quanto non accada in altri periodi sulla componente 
straniera.

tabella 2. Composizione campione per nazionalità e provenienza

nazionalità numero Percentuale

italiani 270 90%

stranieri 30 10%

Provenienza regione Paese

toscana 200 francia 5

Lombardia 30 germania 2

Piemonte 15 svizzera 16

Lazio 6 usa 2

veneto 5 altri 5

emilia-r 5

altre 9

fonte: L’autore. 
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La tabella 3 riporta le principali caratteristiche socio-demografiche del 
campione. L’età media degli intervistati è 42 anni. relativamente al genere, 
il 60% del campione è composto da donne ed il 40% da uomini. il titolo di 
studio prevalente risulta essere la licenza media superiore (55%) e la princi-
pale attività lavorativa è l’impiegato (24%), con gli studenti che rappresen-
tano poco più dell’11%.

tabella 3. Caratteristiche socio-demografiche del campione

variabili tipo %

sesso
male 40

female 60

età media 42 (anni)

titolo di studio

fino alla licenza media 25,3

diploma di scuola media superiore 55,3

Laurea 19,4

Professione

impiegato 23,7

studente 11,3

Pensionato 10,7

operaio 10,0

Casalinga 10,0

insegnante 8,0

altro 26,3

fonte: L’autore. 

3.3. metodo d’analisi

Per studiare le preferenze dei turisti relativamente alle caratteristiche del-
la vacanza e dell’ambiente si è utilizzato il cm. Quest’ultimo fa parte della 
famiglia dei cosiddetti metodi delle Preferenze dichiarate che, a differenza 
dei metodi basati sulle Preferenze rivelate, si basano su dichiarazioni degli 
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intervistati piuttosto che sull’osservazione di scelte effettivamente praticate 
dagli stessi.2 

nella letteratura economica, il cm è utilizzato prevalentemente per stabi-
lire l’importanza relativa che un individuo assegna ai diversi elementi che 
concorrono a definire un certo bene o servizio. esso, infatti, si basa sulla 
teoria della domanda Lancasteriana (Lancaster 1966), secondo cui ogni bene 
può essere descritto in base ad una serie di caratteristiche. i beni si diffe-
renziano, perciò, per la diversa intensità, qualità o dimensione che le varie 
caratteristiche assumono. di conseguenza, l’utilità che si deriva dal consu-
mo di tali beni è vista come una somma ponderata dell’utilità attribuibile ad 
ogni caratteristica. esso, quindi, permette di stimare l’importanza relativa 
che per i consumatori/utilizzatori hanno le diverse caratteristiche che con-
tribuiscono a definire un bene. nel caso del turismo, per esempio, la scelta 
potrebbe idealmente riguardare un potenziale trade-off tra la vicinanza al 
mare della propria camera d’albergo e l’affollamento della spiaggia. 

La metodologia si basa prevalentemente sulla definizione di quattro 
elementi: (i) caratteristiche di base (attributi) del bene da valutare; (ii) 
definizione dei livelli di ciascun attributo; (iii) scenari ipotetici di scelta 
che vengono sottoposti per la scelta all’intervistato, ciascuno caratterizza-
to dalla combinazione di livelli diversi degli attributi; (iv) stima dell’im-
portanza relativa dei livelli dei vari attributi considerati nell’analisi delle 
scelte (Hanley, mourato e Wright 2001; mazzanti 2003). il cm è appli-
cabile in situazioni di scelta discreta, ovvero quando il decisionmaker è 
chiamato a scegliere, in maniera univoca, fra un insieme finito e completo 
di alternative (opzioni).

il cm prevede che agli intervistati vengano mostrate diverse alternative 
di scelta, ognuna che si caratterizza per una diversa descrizioni del bene. Le 
alternative differiscono per i diversi livelli che assumono gli attributi attra-
verso i quali il bene oggetto di scelta è descritto. agli intervistati è chiesto di 
scegliere l’alternativa che maggiormente preferiscono. nel presente lavoro, 
vista la finalità, il metodo del cm è stato utilizzato per stimare le preferenze 
dei turisti rispetto ad alcuni attributi, più o meno direttamente riconducibili 
a fattori caratterizzanti la qualità dei servizi e la qualità ambientale, qualifi-
canti la destinazione turistica. 

nell’indagine il bene oggetto di studio era una vacanza balneare descrit-
ta attraverso 6 attributi, ognuno dei quali assume 2 o 4 livelli. gli attributi 

2. Per un approfondimento su questi aspetti si veda Bateman et al. (2002).
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individuati riguardavano la facilità di accesso al mare, che rappresenta la ri-
sorsa turistica primaria, il rischio di sovraffollamento della spiaggia, l’integrità  
dell’area in cui la risorsa primaria è situata, la disponibilità di servizi accesso-
ri, la presenza di un’area protetta nelle vicinanze ed il costo giornaliero della 
vacanza. L’obiettivo dell’analisi era quello di stimare i parametri che espri-
mono l’importanza relativa che gli attributi ed i relativi livelli assumevano 
nella scelta della destinazione balneare da parte dei turisti, cioè le preferenze 
dei turisti rispetto alle caratteristiche della vacanza. gli attributi e i rispettivi 
livelli utilizzati per descrivere la vacanza sono riportati nella tabella 4. 

La combinazione di tutti i livelli assunti dai 6 attributi portava ad un to-
tale di 512 alternative, un numero evidentemente elevato che, date le risorse 
disponibili, avrebbe reso difficoltosa, se non impossibile, la realizzazione 
della ricerca. infatti, per poter avere un numero adeguato di rilevazioni, ci 
sarebbe stato bisogno di un campione di individui da intervistare particolar-
mente elevato o, in alternativa, di sottoporre allo stesso individuo un numero 
elevato di cartelle di scelta. al fine di disporre di un numero accettabile ma 
esaustivo di scelte si è provveduto a razionalizzare il set di scelta. Prima 
di tutto sono state eliminate tutte quelle alternative che, a meno di scelte 
irrazionali dell’intervistato, risultavano essere chiaramente dominanti (su-
periori a tutte le altre). inoltre, mediante l’uso di un disegno fattoriale fra-
zionario, si è arrivati ad identificare un sottoinsieme rappresentativo delle 
possibili combinazioni. nel nostro caso il risultato è costituito da 32 alter-
native di scelta (Choice set) ognuna composta da 2 alternative (tabella 5). 
nell’esperimento di scelta realizzato, ad ogni turista venivano sottoposte 
8 cartelline, ognuna costituita da due alternative (Choice set individuale). 
Per ognuna delle cartelline, l’intervistato doveva scegliere una ed una sola 
alternativa (tipo di vacanza).

in considerazione delle caratteristiche dei dati raccolti, per la stima delle 
preferenze dei turisti (stima dei coefficienti che misurano l’impatto che la 
variazione nel livello dei vari attributi ha sull’utilità del decisore) si è uti-
lizzato il Conditional Logit model. infatti, nel caso oggetto di studio, i dati 
sono di tipo ordinale, cosa che permette al ricercatore di osservare solo un 
ordinamento delle alternative. La funzione di utilità dell’individuo i può 
essere, quindi, rappresentata nel modo seguente:

Uik=Zik+εik=βXik+εik (1)
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dove Zik rappresenta la parte osservabile (alternativa scelta) e εik la parte sto-
castica. dato che ogni alternativa è espressa in funzione degli attributi e dei 
rispettivi livelli, attraverso l’analisi delle scelte si stimano i β, cioè i coeffi-
cienti che rappresentano il peso che ogni attributo Xk assume nella funzione 
di utilità. in altre parole, i coefficienti indicano se e in che modo le varie 
caratteristiche di una località turistica hanno influito sulla scelta effettuata 
dal decisore relativamente al tipo di vacanza.

tabella 4. descrizione degli attributi e dei livelli

definizione delle caratteristiche degli scenari

1. Prossimità della risorsa turistica primaria 

•  Scenario 1: il mare è raggiungibile in pochi minuti a piedi dall’alloggio 
(questo implica un certo livello di edificazione della costa)

•  Scenario 2: il mare è raggiungibile dall’alloggio in circa 10 minuti con mez-
zo pubblico o privato, circa 15 minuti in bici e 20/25 a piedi (questo evitere-
bbe di dover effettuare interventi edificatori sulla costa)

2. rischio di congestione dell’attrazione turistica

•  Scenario 1: La spiaggia è data in concessione ai privati: questo implica che 
gli avventori debbano pagare per l’accesso avendo garantita, però, la dispo-
nibilità di ombrellone, sdraio e, entro certi limiti, parcheggio

•  Scenario 2: La spiaggia è pubblica e l’accesso è libero: questo impli-
ca l’assenza di vere e proprie strutture organizzate per l’offerta di servizi 
(sdraio, ombrellone) e la possibilità di dover parcheggiare ad una certa dis-
tanza dalla spiaggia

3. integrità dell’ambiente 

•  Scenario 1: una spiaggia a cui si accede a piedi lasciando le auto in un luogo 
non visibile e con minimo impatto ambientale di stabilimenti e sevizi di ris-
torazione e attorno alla quale non sono visibili costruzioni

•  Scenario 2: una spiaggia a cui si accede a piedi, con mezzi pubblici o las-
ciando le auto in un luogo non visibile. nella spiaggia sono presenti e vi-
sibili servizi essenziali (bagnino di salvataggio, pronto soccorso, servizi di 
informazione ecc.) e attorno alla quale sono presenti costruzioni scarsamente 
visibili
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•  Scenario 3: una spiaggia con parcheggio a vista nella quale sono presenti 
servizi di ristorazione e stabilimenti non permanenti; costruzioni chiaramen-
te visibili

•  Scenario 4: una spiaggia con parcheggio e costruzioni adiacenti; presenza 
capillare di tutti i servizi essenziali con costruzioni permanenti

4. Disponibilità di servizi ed attività turistiche accessorie

•  Scenario 1: solo soggiorno balneare
•  Scenario 2: soggiorno balneare e visita guidata ad altre risorse del territorio 

(città, parchi naturali ecc.)
•  Scenario 3: soggiorno balneare, visita guidata ad altre risorse del territorio 

e partecipazione ad attività ricreative (manifestazioni sportive, degustazione 
prodotti tipici)

•  Scenario 4: soggiorno balneare, visita guidata ad altre risorse del territorio 
e partecipazione ad attività ricreative e culturali (rassegne cinematografiche, 
mostre, manifestazioni sportive, corsi di degustazione dei prodotti tipici in 
azienda)

5. Presenza nei dintorni di un’area naturalistica protetta

•  Si: nei dintorni dell’alloggio è presente un’area protetta (ad esempio riserva 
marina, parco naturale regionale) raggiungibile in circo 30 minuti

•  No: non sono presenti aree protette nei dintorni dell’alloggio o sono necessari 
più di 30 minuti per raggiungerle 

6.  Costo giornaliero del soggiorno per persona (trattamento in mezza pensione 
in albergo a 3 stelle)

€ 55
€ 70
€ 85
€ 100
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tabella 5. esempio di Choice set

assumendo che le uniche soluzioni possibili siano quelle di seguito riportate, 
quale sceglierebbe?

Caratteristiche della 
vacanza

vacanza tipo a vacanza tipo B

Prossimità del mare scenario 1: facilmente 
raggiungibile a piedi 
(questo può richiede 
interventi edificatori sulla 
costa)

scenario 2: raggiungi-
bile in circa 10 minuti 
con mezzo di trasporto 
(questo eviterebbe in-
terventi edificatori sulla 
costa)

rischio di 
congestione

scenario 2: accesso libe-
ro alla spiaggia

scenario 1: spiaggia 
data in concessione

integrità 
dell’ambiente

scenario 2: spiaggia 
raggiungibile a piedi 
dotata di servizi essenzia-
li (bagnino); costruzioni 
scarsamente visibili dalla 
spiaggia

scenario 3: spiaggia 
con parcheggio a vista; 
servizi di ristorazione 
presenti

disponibilità di 
servizi accessori

scenario 2: soggiorno 
balneare con visita guida-
ta ad altre risorse

scenario 3: soggiorno 
balneare con visita 
guidata ad altre risorse 
e qualche iniziativa 
ludico-culturale

Presenza area natu-
ralistica protetta

no si

spesa giornaliera 
per persona in mez-
za pensione

€ 100 € 55

Preferenza r r

fonte: L’autore.

Più precisamente, nel modello utilizzato, ogni singolo coefficiente sti-
mato indica se e come varia la probabilità di scelta della vacanza al variare 
del livello degli attributi rispetto ad un livello scelto come di riferimento e, 
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quindi, indirettamente, fornisce informazioni sull’utilità relativa fornita da 
ogni singolo livello di un attributo. in considerazione di questo, nell’analisi 
si è prima di tutto dovuto definire i livelli di base (riferimento) rispetto 
ai quali misurare le variazioni e l’impatto che queste avevano sull’utilità. 
Questi sono: 

•  per l’attributo 1, «bassa vicinanza al mare»;
•  per l’attributo 2, «basso rischio di congestione»;
•  per l’attributo 3, «massima integrità dell’ambiente»;
•  per l’attributo 4, «minima disponibilità di servizi accessori»; 
•  per l’attributo 5, «assenza di un’area protetta nelle vicinanze della lo-

calità balneare». 

Questa combinazione rappresentava lo scenario di riferimento rispetto al 
quale valutare le scelte nell’esperimento realizzato. Per l’elaborazione dei 
dati ci si avvalsi del software stata.

4. DisCUssioNe Dei risULTaTi

4.1. Le preferenze dei turisti sugli attributi della vacanza

Con tutti i limiti del caso, principalmente legati al tipo di campionamen-
to, che impedisce di effettuare qualsiasi tipo di inferenza, l’analisi dei dati 
raccolti nell’indagine fornisce comunque una serie di spunti per una rifles-
sione di carattere più generale. Le stime dei coefficienti della funzione sono 
riportati in tabella 6 e risultano essere tutte significative ad un livello di 
significatività del 10%. 

La prima informazione generale che emerge dai dati è che gli intervis-
tati sembrano essere caratterizzati da una sorta di «dissonanza cognitiva». 
infatti, a fronte di un generale dichiarato interesse per la qualità ambien-
tale sembrano poi preferire comportamenti (vacanze) che con tale finalità 
contrastano. È come se esistesse una finalità (tutela ambientale) condivisa 
ma una scarsa disponibilità ad impegnarsi in prima persona per perseguirla. 
oppure, è come se i turisti intervistati non fossero coscienti dell’impatto 
ambientale delle proprie azioni o, addirittura, volessero che i costi necessari 
a perseguirla fossero sostenuti da altri. in termini economici, sembra che per 
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gli individui intervistati le esternalità siano potenzialmente rilevanti ma non 
Pareto rilevanti (Bimonte 2008a).3 

oppure, infine, date le caratteristiche pubbliche di alcuni beni, si potreb-
be anche pensare ad un tipico comportamento da free rider.

tabella 6. stime dei parametri

variabili Coeff. z-value Prob

alta prossimità alla spiaggia 0,2283396 5,43 0,000

alto rischio di congestione (spiaggia 
libera) 0,1758312 4,18 0,000

Buona qualità dell’ambiente naturale 0,1206946 1.66 0,097

discreta qualità dell’ambiente naturale -0,2223985 -2,65 0,008

minima qualità dell’ambiente naturale -0,1618469 -2,23 0,026

Bassa disponibilità di servizi accessori 0,1293325 1,78 0,075

Buona disponibilità di servizi accessori 0,1392579 1,66 0,097

ampia disponibilità di servizi accessori 0,3842274 5,24 0,000

Presenza area naturale protetta 0,073138 1,74 0,082

spesa giornaliera -0,0050616 -3,13 0,002

asC -0,0723675 -1,72 0,085

 fonte: L’autore.

3. Un’esternalità si definisce potenzialmente rilevante se genera una percezione di va-
riazione di benessere nell’individuo che la subisce, ma non tanto da indurlo ad agire per 
modificare il livello dell’esternalità. Una esternalità si definisce rilevante in senso paretiano 
se il livello di attività di colui che la genera può essere modificato in maniera tale da far star 
meglio colui che la subisce senza per questo far star peggio colui che la genera (Buchanan e 
stubblebine 1962).
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Questo aspetto, oltre che emergere dai risultati riportati in tabella, è 
confermato dalle indicazioni fornite dagli intervistati sull’importanza che 
ogni singolo attributo ha avuto nel determinare la propria scelta. infatti, gli 
intervistati hanno dichiarato che i due attributi che maggiormente hanno 
influenzato le loro scelte sono stati la prossimità dell’abitazione al mare, 
indicata con un grado di importanza alto dal 70% dei turisti, e l’integrità 
dell’attrazione turistica primaria, indicata come molto importante dal 58% 
degli intervistati. Questo fatto presenta un certo livello di contraddittorietà, 
perché, come anche specificato nei set di scelta, un’abitazione vicina alla 
costa implica automaticamente l’abbassamento dell’integrità ambientale de-
lla costa stessa.

relativamente alle preferenze espresse attraverso la scelta della vacanza, 
dai risultati emerge che i turisti preferiscono alloggi vicino alla risorsa turisti-
ca primaria (mare) ad alloggi che si trovano ad una certa distanza da essa. il 
coefficiente relativo alla caratteristica «alta prossimità alla spiaggia», infatti, 
assume valore positivo, nonostante nella scelta fosse esplicitamente ricordato 
che la maggiore distanza dal mare avrebbe consentito di non deturpare l’am-
biente con interventi edificatori sulla costa. 

i turisti intervistati non sembrano nemmeno essere preoccupati dal ri-
schio di congestione. nella scelta della destinazione per la propria vacan-
za, essi non risultano essere negativamente influenzati dall’affollamento 
(effetto snob). Piuttosto, visto il segno positivo del coefficiente, sembre-
rebbe esistere un effetto traino, cioè una preferenza per i luoghi frequenta-
ti. Questo risultato, che potrebbe sembrare inusuale, va letto e interpretato 
alla luce di tre ordini di fattori. 

il primo riguarda la tipologia degli avventori di follonica, prevalente-
mente famiglie con bambini ed anziani, che hanno esigente immanenti che 
li potrebbero portare a preferire luoghi più liberi e con meno regole, an-
che se affollati, e vicini al mare. inoltre, la scarsa considerazione data al 
problema congestione potrebbe dipendere dal fatto che gli intervistati non 
necessariamente pensano che spiaggia libera voglia dire «spiaggia affolla-
ta» o che, attraverso la scelta, abbiano voluto esprimere un giudizio di va-
lore, cioè attestare un principio di «democrazia» e di «equità», consistente 
nell’opposizione alla concessione, che permette a privati di gestire risorse di 
proprietà pubblica di cui tutti dovrebbero poter godere liberamente. infine, 
anche se questo sarebbe in parte in contrasto con le preferenze sulla prossi-
mità dell’alloggio al mare, potrebbero aver preferito la spiaggia libera che, 
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seppur più affollata, implica un minor impatto infrastrutturale sulla risorsa 
primaria.

Come già evidenziato in precedenza, i turisti di follonica dimostrano 
di essere in generale sensibili ed interessati al mantenimento dell’integrità 
dell’ambiente, come si evince dal coefficiente dell’attributo 3. il passag-
gio dal livello massimo a quello discreto e minimo, infatti, determina una 
riduzione della probabilità di scelta della vacanza. Questo aspetto risulta 
essere meno evidente quando si considera il passaggio da massimo a buono. 
Questo risultato, però, trova una spiegazione nel modo in cui sono stati de-
finiti i livelli dell’attributo. infatti, se ci soffermiamo sulla descrizione dei 
singoli livelli dell’attributo «integrità ambientale» (tabella 4) notiamo che 
lo scenario 1 (massima integrità) corrisponde ad una spiaggia attorno alla 
quale non sono visibili costruzioni e vi è una presenza minima di servizi, 
mentre lo scenario 2 (buona integrità) differisce dal primo per una più ampia 
presenza di servizi e per la presenza di costruzioni «scarsamente» visibili 
dalla spiaggia. La differenza in termini di qualità ambientale è poco accen-
tuata e potrebbe non essere stata percepita molto, mentre quella in termini di 
servizi è più evidente. gli intervistati, quindi, al momento dell’esperimento 
di scelta, potrebbero non aver percepito la differenza in termini di qualità 
ambientale, percependo di più quella in termini di servizi fra i due scenari. 
Coerentemente, hanno preferito la seconda alla prima soluzione. se l’inter-
pretazione è corretta, questo significa che la scelta non è percepita in termini 
di trade-off e, quindi, β è logicamente positivo.

L’interesse per i servizi è confermato anche dal coefficiente dell’attributo 
«disponibilità di servizi accessori» (dove per servizi accessori si intende 
la presenza di iniziative ludico-culturali e di visite guidate alle risorse del 
territorio): la probabilità che la vacanza venga scelta aumenta all’aumentare 
della disponibilità dei servizi offerti. i turisti, invece, non sembrano mol-
to interessati o influenzati nella propria scelta dalla «presenza nei dintorni 
di un’area naturalistica protetta». il relativo coefficiente assume un valore 
molto basso, anche se positivo. Questo dato, se letto congiuntamente a quel-
lo sulla preferenza dichiarata per l’integrità ambientale, fa emergere una 
figura media di turista che apprezza di più l’integrità ambientale comples-
siva nel luogo di vacanza che quella garantita da un’area protetta nell’area 
circostante. Quest’ultima è vista come servizio accessorio. molto più impor-
tante ai fini della scelta è la qualità ambientale del luogo in cui la vacanza 
si svolge.
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infine, coerentemente con le attese, a parità di altre condizioni, la probabi-
lità che una vacanza venga scelta diminuisce, seppur di poco, all’aumentare 
del costo giornaliero.4

4.2. Le disponibilità a pagare

i risultati del modello ci permettono di calcolare i saggi marginali di 
sostituzione (sms) tra i vari attributi. da un punto di vista economico, il sms 
più interessante è quello relativo alla stima del prezzo implicito riferito alla 
variazione di livello di un attributo (mwTP). il prezzo implicito è calcolabile 
rapportando la differenza nei coefficienti dei vari livelli di un attributo al 
coefficiente monetario, rappresentato dal coefficiente dell’attributo relativo 
alla spesa giornaliera, e cioè:

dove ∆βi è la variazione della probabilità di scelta causata dal cambiamen-
to nel livello dell’attributo i, mentre βp è la stima del coefficiente corris-
pondente all’attributo espresso in termini monetari. Le stime della mwTP ci 
permettono di calcolare l’equivalente monetario delle variazioni nei livelli 
di utilità determinati da un cambiamento di livello in uno degli attributi del 
bene oggetto di studio. i valori ottenuti, ovviamente, dipendono dai valori 
monetari scelti a monte, cioè dai prezzi scelti per definire il costo della va-
canza. sulla base delle stime dei coefficienti è stato possibile calcolare le 
mwTP (tabella 7).

4. Questi importi vanno letti alla luce del fatto che la i dati analizzati fanno riferimento 
ad una indagine realizzata nell’anno 2006.
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tabella 7: stime della mwTP

variabile mwTP in euro

vicinanza alla spiaggia 45,11

rischio di congestione 34,74

variazioni nell’integrità dell’ambiente naturale*

da minima a massima 31,98

da minima a buona 55,82

da minima a discreta -11,96

da discreta a massima 43,94

da discreta a buona 67,78

da buona a massima -23,85

variazioni della disponibilità di servizi accessori

da minima ad ampia 75,91

da minima a buona 27,51

da minima a bassa 25,55

da bassa ad ampia 50,36

da bassa a buona 1,96

da buona ad ampia 48,40

Presenza area naturalistica protetta 14,45

*inversamente proporzionale all’offerta di servizi presenti in spiaggia

fonte: L’autore.
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i risultati ottenuti, naturalmente, non forniscono informazione qualitativa 
aggiuntiva sul fenomeno in generale. essi, però, permettono di quantificare 
alcuni effetti. dalle stime ottenute si evince che le più alte disponibilità a pa-
gare i turisti la esprimono per la disponibilità di servizi, al cui miglioramento 
corrisponde un aumento dell’impatto ambientale; la vicinanza dell’alloggio 
alla spiaggia, che presenta un trade-off con l’integrità ambientale.

Questi dati confermano quanto prima evidenziato, cioè che a fronte di 
un interesse dichiarato per la qualità ambientale esiste una scarsa disponi-
bilità a pagare (impegnarsi) per favorirla: si è più disposti a rinunciare ad 
un certo livello di qualità ambientale che a certe comodità (servizi, vicinan-
za al mare). il risultato evidenzia una certa incoerenza tra dichiarazioni di 
massima e comportamenti (scelte) che si adotterebbero, a meno che non si 
ipotizzi che gli intervistati non abbiano percepito o compreso il trade-off che 
esiste tra l’offerta di servizi, la vicinanza al mare dell’alloggio e l’integrità 
ambientale della costa.

5. CoNCLUsioNi

La comprensione delle preferenze dei turisti rappresenta sicuramente un 
passo necessario, anche se non esaustivo, per la costruzione di una corretta 
politica di sviluppo turistico di un’area. insieme a queste, però, è sempre 
necessario conoscere anche attitudini e preferenze dei residenti, perché sono 
principalmente questi ultimi che decidono il tipo di sviluppo turistico che 
sono disposti ad accettare, almeno nelle aree che hanno raggiunto un certo 
livello di benessere economico, e perché senza la loro partecipazione l’effi-
cacia di qualsiasi politica è dubbia (sharpley 2014a). inoltre, questo è neces-
sario perché le caratteristiche prevalenti delle due comunità impattano sulla 
qualità dell’esperienza turistica, da un lato, e sul benessere delle comunità 
locali, dall’altro (Bimonte e d’agostino 2021). il tipo di interazione che si 
stabilisce (cooperativa, conflittuale) tra le due comunità può assumere dina-
miche tali da portare a equilibri socialmente e/o ambientalmente virtuosi o 
perversi (Bimonte 2008b). 

in questo lavoro, attraverso la metodologia del discrete Choice modelling, 
si è evidenziato l’importanza che alcune variabili hanno nella scelta dei tu-
risti. La stima dell’impatto che queste ultime hanno sull’utilità degli intervi-
stati, infatti, ha permesso di evidenziare indirettamente alcuni tratti peculiari 
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delle attitudini e preferenze degli intervistati. in particolare, l’attenzione si è 
soffermata sulla valutazione del ruolo che la qualità ambientale del luogo di 
villeggiatura ha nella scelta della vacanza balneare. a tal fine, gli intervistati 
si sono trovati a scegliere tra alternative diverse caratterizzate da un diverso 
livello dei medesimi attributi. 

i risultati dell’analisi ci hanno permesso di delineare le caratteristiche 
medie del turista balneare di follonica. da quanto emerge dai risultati 
dell’indagine, sembra che i turisti siano caratterizzati da preferenze in parte 
incoerenti, una sorta di dissonanza cognitiva, o semplicemente da un or-
dinamento che mette l’ambiente ad un livello più basso rispetto ad altre 
esigenze. in estrema sintesi, sembra che follonica richiami un turismo che, 
seppur sensibile alle problematiche ambientali, non è disposto a sostenere 
il costo necessario a garantire un certo livello di preservazione delle risorse 
ambientali della località in cui praticano la vacanza. i turisti intervistati, 
infatti, hanno mostrato un interesse più ipotetico che reale verso la qualità 
ambientale. a fronte di un interesse generico per la qualità ambientale, que-
sto viene meno di fronte alla richiesta di impegno diretto (Bimonte 2008a, 
Butler 1998). in altre parole, la conclusione a cui si potrebbe giungere è che 
i turisti sono interessati all’integrità ambientale purché siano altri ad accol-
larsi il costo (anche in termini di rinunce) necessario a garantirla.

in particolare i turisti intervistati hanno mostrato di non essere disposti a 
rinunciare alla vicinanza dell’alloggio alla spiaggia per garantire una mag-
giore integrità ambientale della costa e, inoltre, attraverso le loro scelte, han-
no dimostrato che la qualità ambientale non è una caratteristica determinante  
e fondamentale nella scelta delle vacanze. Piuttosto, la loro attenzione, nel 
momento di decidere la località balneare dove trascorrere una vacanza, si 
focalizza sulla presenza dei servizi. 

i risultati sembrano coerenti con il profilo del turista che normalmente 
frequenta follonica. in media, si tratta di un turismo di prossimità, composto 
prevalentemente da famiglie con figli e da pensionati, a basso reddito e con 
titolo di studio non molto elevato. teoria economica e ricerche empiriche 
hanno evidenziato che l’ambiente rientra in quel tipo di beni cosiddetti di 
lusso, ovvero beni la cui domanda cresce più che proporzionalmente rispetto 
reddito, e la cui domanda è legata al livello di istruzione. i risultati ottenuti 
sono coerenti con una tale interpretazione. 

Concludendo, è possibile osservare che le caratteristiche dell’offerta tu-
ristica di follonica sembrano non presentare elementi di attrito con quelle 
che sono le preferenze e le attitudini degli avventori. Questo è coerente con 
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quello che Bimonte (2013) ha definito «la legge di say qualitativa», secondo 
cui l’offerta seleziona la propria domanda. Quindi, al di là di qualsiasi stru-
mento di politica economica (tasse, quote), ogni piano di sviluppo turistico 
deve fare i conti con le caratteristiche dell’offerta, perché sembra essere 
evidente che sono le caratteristiche dell’offerta a rappresentare il principale 
elemento di scelta del turista. La struttura e le caratteristiche dell’offerta 
rappresentano il principale strumento di selezionare dei propri clienti.
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resumen: La provincia de Castellón es conocida por ser la segunda más monta-
ñosa de españa, afirmación de origen desconocido, pero que ha calado profun-
damente en multitud de ámbitos, tanto a nivel local, provincial, autonómico y 
estatal. Los sistemas de información geográfica y las bases de datos espaciales 
servirán para corroborar o negar la citada afirmación. Los datos de altitud obte-
nidos del Centro nacional de información geográfica han sido la materia prima 
para calcular pendientes e índices de irregularidad y clasificar las provincias en 
base a sus valores promedio, así como por el porcentaje de territorio por encima 
de unos umbrales determinados. La distribución de las provincias mejor clasifi-
cadas cambia de forma significativa, puesto que influye la presencia de las dis-
tintas unidades del relieve y sus características, pero en ningún caso el territorio 
castellonense destaca especialmente por su carácter montañoso.

Palabras clave: sistema de información geográfica, modelo digital del terreno, 
provincia, pendiente, altitud, irregularidad.

Key words: geographic information system, digital terrain model, province, slo-
pe, altitude, irregularity.
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1. esTaDo De La CUesTióN. DeL DiCHo aL HeCHo

Castellón es la más septentrional de las provincias que integran la Comunitat 
valenciana. en sus 6.638,10 kilómetros cuadrados encontramos locali-

dades monumentales como Peñíscola, instalada en un tómbolo donde destaca 
el castillo del Papa Luna, definitivamente impulsado en su aprovechamiento 
turístico a raíz de su aparición en la serie Juego de tronos; morella y la impo-
nente mole calcárea, parte de un sinclinal, sobre la que se asientan sus murallas 
y castillo; san mateo y su rica arquitectura gótica tanto civil como religiosa 
o segorbe, sede episcopal, con su castillo y su monumental casco urbano 
medieval y escenario de la espectacular entrada de toros y caballos. no falta 
sitio para joyas naturales como la sierra espadán, un refugio silíceo en el 
océano calizo del oriente peninsular con su característica vegetación y sus 
saltos de agua; la sierra Calderona, el desierto de Las Palmas, la tinença de 
Benifassà, la costera sierra de irta, el Prat de Cabanes e incluso un archipiélago 
volcánico, las islas Columbretes.

figura 1. Peñíscola, lugar de rodaje de la película el Cid y la conocida saga  
Juego de tronos. fuente: enrique montón Chiva
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sin embargo, hoy día la provincia es más conocida por sus internacionales 
festivales de música, sus playas, alguna macrourbanización costera y su mal-
tratado aeropuerto, ya con aviones, hasta el punto de que, en 2019, antes del 
tsunami que supuso la covid-19 para el turismo, recibió a 125.448 pasajeros, su-
perando a quince pistas del estado (dirección general de aviación Civil 2020). 
Pero antes de eso, apenas nada destacaba de esta tierra del Levante español, 
invadida en verano por aragoneses y madrileños en busca del mar y la playa 
que la geografía les niega en sus lugares de origen. ¿nada? Bueno, algo sí. a 
pesar del nombre oficial de la capital, Castellón de la Plana (inE), se trataba de la 
segunda provincia más montañosa de españa. esta afirmación se ha extendido 
por las aulas (gasma, universitat Jaume i), la administración (diputació de 
Castelló), la prensa (rTVE, Cadena coPE, el Confidencial digital, el Periòdic, 
onda Cero, el Periódico mediterráneo), los eslóganes y negocios turísticos 
(turismo de Castellón, Comunitat valenciana; gran Casino Castellón; rurismo; 
Pinandtravel; cEEi; Hertz, Caramaps,…) y el saber popular, mostrado en infini-
dad de foros y blogs, por lo que ha quedado como verdad absoluta.

La cuestión es muy controvertida en blogs y redes sociales y da para un 
prolongado debate, simplemente porque se desconoce cómo y cuándo ha 
surgido la susodicha afirmación y no hay ningún estudio que haya clasifica-
do las provincias españolas por su relieve. La situación es aún más curiosa 
porque se coincide en saber cuál es la segunda provincia más montañosa, 
pero se desconoce cuál es la primera, caso único en el que el subcampeón 
ensombrece al campeón.

el presente estudio trata de aportar datos científicos que aclaren la cues-
tión y para ello es necesario comenzar contestando a una pregunta: ¿Qué 
significa ser montañosa? efectivamente, el término montañosa puede hacer 
referencia a distintos aspectos como la altura, la pendiente o el número de 
montañas y eso nos lleva a otra pregunta: ¿Qué es una montaña?

no faltan definiciones: una montaña es «parte saliente o relieve de la 
corteza terrestre a la vez elevado (varios centenares de metros por encima de 
su base), con vertientes pendientes y que ocupa una gran extensión (varios 
kilómetros cuadrados por lo menos)» (george 2007, 401); o «una montaña 
es, ante todo, un gran accidente del terreno, un relieve que tapa el horizonte, 
el volumen saliente y su corolario la pendiente se encuentran el base del 
concepto de montaña» (demangeot 1989, 151). «Las montañas, como las 
colinas, se diferencian de llanuras y mesetas por lo reducido de sus cumbres 
y la gran proporción de pendientes escarpadas. en general tienen mayor 
relieve y son más grandes que las colinas; tienen contornos más escabrosos; 
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y sus formas son más complejas» (finch y trewartha 1942, 431). altura y 
pendiente marcan la definición de la montaña. veamos qué nos pueden apor-
tar al respecto las bases de datos espaciales.

2. DaTos Y mÉToDos

Para lanzar luz sobre la cuestión se utilizarán diversas bases de datos es-
paciales, de entre las que destaca un modelo digital del terreno (tabla 1).

este modelo digital del terreno, con resolución de 200 metros, mdt200 
(figura 2), se halla disponible en la web de descargas del Centro nacional de 
información geográfica, con un total de cincuenta ficheros en formato asCii 
matriz esri (asc). el sistema geodésico de referencia es el ePsg:25830, 
etrs89 / utm zone 30n, excepto en Canarias donde se usa el ePsg:4083, 
regCan95 / utm zone 28n, compatible con el citado etrs89, sistema 
de referencia geodésico oficial en españa (real decreto 1071/2007). este 
mdT se ha interpolado de otros más precisos, con 5 metros de malla, proce-
dentes del Plan nacional de ortofotografía aérea (PnoA).

en cuanto a los datos de altura, la referencia en la Península es el nivel medio 
del mar en alicante, mientras que en los archipiélagos es el nivel medio del mar  
en cada grupo de islas. Para Ceuta y melilla, se toma el nivel medio del  
mar mediterráneo.

Para límites administrativos, se recurre a los ficheros vectoriales alma-
cenados en la web de arcgis (figura 3), cuyo sistema de coordenadas es el 
ePsg:4258, etrs89.

tabla i. datos empleados y sus características básicas

datos Centro descripción tipo Coordenadas Proyección

mdt200 Cnig
alturas 
Península y 
Baleares

ráster
ePsg:25830, 
etrs89

utm zone 30n

mdt200 Cnig
alturas 
Canarias

ráster
ePsg:4083, 
regCan95

utm zone 28n
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datos Centro descripción tipo Coordenadas Proyección

municipios arcgis municipios vector
ePsg:25830, 
etrs89

utm zone 30n

Provincias arcgis Provincias vector
ePsg:25830, 
etrs89

utm zone 30n

Comunidades 
autónomas

arcgis
Comunidades 
autónomas

vector
ePsg:25830, 
etrs89

utm zone 30n

fuente: elaboración propia

figura 2. modelo digital del terreno con red de malla de 200 metros. fuente: 
Centro nacional de información geográfica (cnig), arcgis y elaboración propia
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figura 3. Cartografía de los límites municipales, provinciales y autonómicos. 
fuente: arcgis y elaboración propia

Los datos serán tratados con el software qgis, el sistema de información 
geográfica líder de código abierto para escritorio. es un proyecto de la open 
source geospatial foundation (osgeo), impulsado por voluntarios que cons-
tituyen una creciente comunidad de desarrolladores.

el primer paso por realizar con qgis es la creación de un modelo digital del 
terreno para la Península y Baleares por un lado y Canarias por el otro. Para 
ello se utiliza la herramienta ráster / miscelánea / Combinar. Los ficheros 
se crean con los sistemas de coordenadas correspondientes a los modelos y 
especificados en sus metadatos: ePsg:25830, etrs89 / utm zone 30n para 
Península y Baleares y ePsg:4083, regCan95 / utm zone 28n, para el 
archipiélago canario. el modelo del terreno en Canarias, con la función ráster 
/ Proyecciones / Combar, se pasa al ePsg:25830, etrs89 / utm zone 30n 
del resto de españa, como paso previo a integrar ambos modelos del terreno 
en uno sólo. Éste es el objetivo de aplicar de nuevo la herramienta ráster / 
miscelánea / Combinar.
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finalmente, los ficheros se trasladan a un sistema de coordenadas 
ePsg:4258, etrs89, basada en coordenadas geográficas de latitud y lon-
gitud frente a las Universal Tranversal mercator (utm) del etrs89 / utm 
zone 30n. su principal ventaja es facilitar la representación de los resulta-
dos de la Península y los dos archipiélagos.

La obtención de las medias de altura para las provincias españolas se rea-
liza con la herramienta ráster / estadísticas de zona. el procesamiento crea 
varias columnas con los estadísticos de la altura para cada municipio en la 
tabla de atributos de la capa vectorial: el número de píxeles incluido en cada 
polígono, en este caso, municipios; la suma de los valores, un elemento que 
no aporta ninguna información útil para nuestro estudio, la media, el valor 
más destacado, la mediana, la desviación estándar, el mínimo, máximo, in-
tervalo, minoría, mayoría y variedad.

obtenida la materia prima, el modelo digital del terreno, se someterá al 
cálculo de pendientes y del índice de irregularidad, los cuales nos acercarán 
a conocer la distribución de las montañas en el territorio.

el módulo de pendiente calcula el ángulo de la pendiente de cada celda 
en grados o en porcentaje. La fórmula por defecto para ese cálculo es la 
de Horn (1981), pudiéndose utilizar también la de Zevenbergen y thorne 
(1987). Los resultados son prácticamente idénticos y así lo demuestran los 
ensayos realizados sobre el ráster del mdt200 para la provincia de Castellón 
(tabla 2 y figura 4).

tabla ii. resultados del cálculo de pendientes para la provincia de Castellón  
sobre el mdt200

fórmula media (º) máximo (º) mínimo (º)

Zevenbergen y thorne 
(1987)

5,03 53,12 0

Horn (1981) 4,54 48,56 0

fuente: Centro nacional de información geográfica y elaboración propia.
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 figura 4. Comparativa de los ensayos de pendiente para la provincia de Castellón. 
fuente: Centro nacional de información geográfica y elaboración propia

Por su parte, el índice de irregularidad es una medición cuantitativa de la 
heterogeneidad del terreno siguiendo la formulación de riley, degloria y elliot 
(1999). Para cada punto calcula los cambios de elevación en una cuadrícula de 3 
× 3 (qgis) y los clasifica en siete intervalos, tal como muestra la tabla 3.

tabla iii. rangos del índice de irregularidad

rangos (metros) grupo

0 – 80 nivelado

81 – 116 Casi nivelado

117 – 161 Ligeramente accidentado

162 – 239 medianamente accidentando

240 – 497 moderadamente accidentado



CasteLLón, La segunda ProvinCia mÁs montaÑosa de esPaÑa 273273

rangos (metros) grupo

498 – 958 altamente accidentado

959 – 4.367 extremadamente accidentado

fuente: riley, degloria y elliot (1999).

3. resULTaDos Y DisCUsióN

La primera variable al considerar una montaña es la altitud. el promedio 
de alturas por provincias en el territorio español arroja los siguientes resulta-
dos (figura 5 y tabla 4). evidentemente, Castellón no es la segunda provincia 
más alta de españa, aspecto esperado al tener costa, territorio por debajo de 
los cien metros de altura y elevaciones máximas limitadas y relativamente 
modestas, todo lo contrario que Ávila cuyo nivel de base es la meseta y 
contiene las alturas más importantes de la Cordillera Central. solo una pro-
vincia costera, granada, se sitúa entre las diez primeras, gracias a tener las 
mayores alturas peninsulares y la siguiente provincia costera, en un discreto 
puesto 18, es santa Cruz de tenerife, aupada por el teide. La provincia de 
Castellón queda en un muy modesto puesto 29, con 592,65 metros, tanto 
provincial (652,26) como total (683).

Las medias más destacadas quedan en la Cordillera Central, ibérica y 
Cantábrica en provincias sin costa y en Lleida, provincia pirenaica con me-
nor extensión en la depresión del ebro. La excepción a esa distribución in-
terior es la ya citada granada.

tabla iV. Clasificación de las primeras diez provincias por altura media (mdt200)

Provincia CC. aa. altura

Ávila Castilla y León 1.130,54

soria Castilla y León 1.092,15

León Castilla y León 1.080,12
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Provincia CC. aa. altura

granada andalucía 1.076,99

guadalajara Castilla - La mancha 1.067,57

teruel aragón 1.055,02

segovia Castilla y León 1.020,52

Cuenca Castilla - La mancha 958,59

Palencia Castilla y León 939,84

Lleida Cataluña 931,42

fuente: Centro nacional de información geográfica, arcgis y elaboración propia.

 figura 5. mapa de altura por provincias (mdt200). fuente: Centro nacional  
de información geográfica, arcgis y elaboración propia
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figura 6. Histograma de la capa ráster de alturas de españa (mdt200),  
mostrando un pico de frecuencias en las alturas de la meseta. fuente: Centro 

nacional de información geográfica, arcgis y elaboración propia

sin embargo, el análisis no puede limitarse a la altura. otro elemento 
fundamental en la definición de una montaña es la pendiente. La obligatorie-
dad de considerar la pendiente es aún mayor en un país cuya elevada altura 
media depende no de las cordilleras, sino del importante peso hipsográfico 
de la meseta (figura 6).
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figura 7. mapa de pendientes (grados) (mdt200). fuente: Centro nacional  
de información geográfica, arcgis y elaboración propia

figura 8. mapa de pendientes (grados) por provincias (mdt200). fuente: Centro 
nacional de información geográfica, arcgis y elaboración propia
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tabla V. Clasificación de las primeras diez provincias por pendiente media 
(mdt200). fuente: Centro nacional de información geográfica,  

arcgis y elaboración propia

Provincias CC. aa. Pendiente (º)

asturias asturias 14,91

santa Cruz de tenerife Canarias 13,30

guipúzcoa País vasco 13,11

Cantabria Cantabria 12,06

vizcaya País vasco 10,87

Lleida Cataluña 10,66

Huesca aragón 9,16

málaga andalucía 8,71

gerona Cataluña 8,62

La rioja rioja, La 8,46

Los resultados muestran una distribución totalmente distinta (figuras 7 y 
8 y tabla 5). Las provincias interiores pierden su supremacía y las pendientes 
más importantes se alejan de la meseta y pasan a localizarse hacia la peri-
feria, preferiblemente en el norte, reflejando tanto la tectónica alpina como 
la labor de rejuvenecimiento orográfico desempeñado por los glaciares. de 
las diez provincias con mayor pendiente, ocho se ubican en el norte, preferi-
blemente en las cordilleras Cantábrica y de los Pirineos. solo La rioja, con 
la sierra de la demanda, una de las mayores elevaciones de la Cordillera 
ibérica, escapa a ese dominio. La lista la completan santa Cruz de tenerife 
y sus empinados conos volcánicos y málaga, famosa por su costa, pero con 
un interior montañoso que tiene en el «Caminito del rey», recientemente 
reabierto, un nuevo atractivo turístico, además de una perfecta muestra de 
su elevada pendiente. Castellón, de nuevo, no hace honor a su fama y con 
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un valor medio de 7,40º, apenas la mitad que asturias, queda en el puesto 
19. al menos mejora su posición y queda por encima del valor medio, total 
(5,76) y provincial (6,39).

qgis permite obtener otro índice de la irregularidad del terreno (riley, 
degloria y elliot 1999). Las figuras 9 y 10 y la tabla 6 muestran los resul-
tados obtenidos. 

 figura 9. mapa de irregularidad (metros) (mdt200). fuente: Centro nacional  
de información geográfica, arcgis y elaboración propia
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figura 10. mapa de irregularidad (metros) por provincias (mdt200).  
fuente: Centro nacional de información geográfica, arcgis y elaboración propia

tabla Vi. Clasificación de las primeras diez provincias por irregularidad media 
(mdt200)

Provincia CC. aa. irregularidad

asturias asturias 183,87

guipúzcoa País vasco 164,21

santa Cruz de tenerife Canarias 160,27

Cantabria Cantabria 143,90

vizcaya País vasco 135,18

Lleida Cataluña 129,94

Huesca aragón 112,61
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Provincia CC. aa. irregularidad

girona Cataluña 108,18

málaga andalucía 107,86

Las Palmas Canarias 105,76

fuente: Centro nacional de información geográfica, arcgis y elaboración propia.

Las modificaciones son mínimas. desaparece La rioja y se incluye aho-
ra la otra provincia canaria, también volcánica. Y hay un intercambio de 
puestos en la parte más alta de la clasificación. guipúzcoa y santa Cruz 
de tenerife alternan su lugar, si bien asturias se mantiene como la provin-
cia más montañosa también por el índice de irregularidad. una vez más 
Castellón queda fuera de las primeras diez provincias, aunque mejora su 
posición. es la 16, con un promedio de 95,34 metros. La media total es de 
71,50 metros y la provincial, 79,09.

La última de las posibilidades a la hora de analizar el carácter montañoso 
de un territorio, las provincias en este caso, hace referencia al porcentaje de 
superficie ocupados por montañas. Los promedios tanto de pendiente como 
de irregularidad permiten que zonas con valores muy elevados compensen 
otras con valores muy reducidos y, por tanto, sin carácter montañoso. Para 
ello, se ha calculado el porcentaje de territorio que cada provincia tiene por 
encima de un valor mínimo determinado. en el caso del índice de irregula-
ridad el valor delimitador es 117 que marca la división entre las categorías 
de casi nivelado y ligeramente accidentando (riley, degloria y elliot 1999), 
tal como muestra la tabla 3. Para la pendiente, el límite de la montaña es más 
indefinido y se ha optado por escoger los 10º, que reflejan una configuración 
territorial parecida a la mostrada por la irregularidad con las características 
arriba descritas.

Las tablas 7 y 8 y las figuras 11 y 12 reflejan los resultados alcanzados y, 
como en los casos anteriores, tratan de destacar las diez provincias con los 
valores más elevados.
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tabla Vii. Clasificación de las primeras diez provincias por porcentaje  
de territorio con pendiente superior a los 10º

Provincia CC. aa. % pendiente
guipúzcoa País vasco 95,94
santa Cruz de tenerife Canarias 95,89
asturias asturias 93,60
vizcaya País vasco 91,36
Cantabria Cantabria 89,17
orense galicia 84,14
Pontevedra galicia 83,27
málaga andalucía 80,20
Barcelona Cataluña 79,71
Jaén andalucía 78,56

fuente: Centro nacional de información geográfica, arcgis y elaboración propia

figura 11. mapa provincial por porcentaje de territorio con pendiente superior a 
10º (mdt200). fuente: Centro nacional de información geográfica,  

arcgis y elaboración propia
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tabla viii. Clasificación de las primeras diez provincias por porcentaje de territorio 
con irregularidad superior a los 117 metros

Provincia CC. aa. % irregularidad

guipúzcoa País vasco 98,35

santa Cruz de tenerife Canarias 95,57

asturias asturias 95,53

vizcaya País vasco 94,18

Cantabria Cantabria 91,06

orense galicia 85,30

Pontevedra galicia 85,13

Barcelona Cataluña 83,96

málaga andalucía 82,39

Jaén andalucía 81,90

fuente: Centro nacional de información geográfica, arcgis y elaboración propia.

el valor del 78 % de territorio por encima de los 10º de pendiente mar-
ca el límite para entrar en las mejores diez posiciones. Hay cambios signi-
ficativos, esperados porque la óptica del análisis es muy distinta. aunque 
se mantienen las provincias cantábricas, desaparecen las pirenaicas, cuya  
representación pasa ahora a la provincia de Barcelona, cuyo territorio englo-
ba sector pirenaico, además de la doble alineación de la Cordillera Costera 
Catalana. entran, a su vez, las dos provincias meridionales gallegas, con las 
sierras prelitorales y las sierras interiores orensanas y por el sur, a málaga 
se añade Jaén, en la que destacan los relieves de la subbética. guipúzcoa y 
asturias alternan sus posiciones y pasan a ser la primera y tercera provincia 
respectivamente en cuanto a carácter montañoso. Por su parte, Castellón si-
gue sin aparecer en las posiciones punteras y el 75,20 % de su territorio con 
una pendiente superior a 10º le supone apenas el puesto 15.
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figura 12. mapa provincial por porcentaje de territorio con irregularidad superior 
a 117 metros (mdt200). fuente: Centro nacional de información geográfica, 

arcgis y elaboración propia

Los resultados son similares si clasificamos las provincias en base al 
territorio por encima de los 117 metros del índice de irregularidad. Como 
cambio más significativo, Castellón consigue su mejor clasificación y se 
sitúa en el puesto 13, gracias a un índice de 77,55. en ambos mapas (figu-
ras 11 y 12) destaca la provincia de valladolid, la única cuyo territorio por 
encima del umbral mínimo de pendiente e irregularidad no supera el 25 %. 
un simple vistazo a los mapas de relieve (figura 2), pendiente (figura 7) e 
irregularidad (figura 9) permite identificarla como la única provincia que 
no cuenta dentro de su extensión con ninguna de las grandes cordilleras 
españolas.
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4. CoNCLUsioNes

el presente estudio deja bien a las claras que para nada Castellón es la 
segunda provincia más montañosa de españa. en ninguna de las clasifica-
ciones realizadas (altura, pendiente, irregularidad y porcentajes de territorio 
por encima de un umbral mínimo de pendiente e irregularidad) alcanza a 
entrar entre las diez primeras provincias. el estudio, por tanto, rompe con 
una afirmación que había devenido en lema turístico referente, aunque su 
base científica era de antemano bastante dudosa. 

Las provincias dominantes en altitud media muestran una de las princi-
pales características del relieve español y es el elevado peso hipsográfico de 
la meseta, de modo que excepto granada, todas son provincias de interior,  
y la mayoría tienen su nivel de base en esta importante unidad geomorfoló-
gica. al contrario, las pendientes reflejan aquellas provincias con cordilleras 
destacadas, básicamente, la Cantábrica, Pirineos y las Béticas, con altitudes 
por encima de los 2.000 metros que se precipitan al nivel del mar o depre-
siones bajas como las del ebro y guadalquivir. La realidad geográfica de 
las irregularidades medias es parecida, con la inclusión de las volcánicas 
provincias canarias. Por su lado, las provincias con mayor porcentaje de 
montañas en su territorio, definidas por un umbral mínimo bien de altitud 
bien de pendiente, suman representantes gallegas y otra andaluza, Jaén.

Por otra parte, nuestra investigación aporta argumentos para que asturias 
y guipúzcoa se disputen el primer puesto, la una por la verticalidad de sus 
relieves, la otra por el dominio de las montañas en su territorio. asturias 
cuenta en su territorio con los Picos de europa y el macizo de ubiña, las 
mayores elevaciones de la Cordillera Cantábrica, y por tanto donde los re-
toques glaciares han dejado mayores pendientes e irregularidad. esta mayor 
presencia de valores elevados en ambos índices compensa las zonas costeras 
más llanas y la depresión prelitoral, donde destaca la cuenca de oviedo. 
asturias y sus más de 100 playas (asturias. Paraíso natural) contrastan con 
guipúzcoa, donde apenas encontramos áreas llanas costeras. Las rasas de 
Zumaia o Zarautz, las rías de deba y orio, la Concha donostiarra y la des-
embocadura del Bidasoa son las contadas excepciones a una costa acantila-
da. el pequeño corredor donostia-irún completa el conjunto de áreas llanas. 
guipúzcoa pertenece a lo que se ha dado en llamar umbral vasco, un sector 
de menor altitud, entre las cordilleras cantábrica y pirenaica, por tanto, sin 
retoque glaciar lo que disminuye su valor medio en pendiente e irregulari-
dad, pero no le castiga en superficie por encima de umbrales mínimos.
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tal vez por eso, se deberían distinguir dos categorías en este geográfico 
premio.
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lenciana.com/es/castello-castellon [Consulta: 5 de septiembre de 2022].



La visión integradora deL turismo desde La geografía286286

demangeot, Jean. 1989. Los medios naturales del globo. Colección de 
geografía. Barcelona: masson.

diputació de Castelló. Castelló, ruta de sabor. el territorio. https://caste-
llorutadesabor.dipcas.es/es/territorio.html [Consulta: 1 de diciembre de 
2022].

diputació de Castelló. el interior. https://castellorutadesabor.dipcas.es/es/
territorio.html [Consulta: 1 de diciembre de 2022].

dirección general de aviación Civil. 2020. Tráfico en los aeropuertos es-
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1. iNTroDUCCióN

Tuve una gran amistad con el profesor diego López olivares. durante 
muchos años nos vimos con frecuencia; unas veces, en mi casa de 

almassora, donde, sentados junto a mi anciana madre, charlábamos sobre 
proyectos que íbamos a emprender conjuntamente en el marco del atlas 
nacional de españa (AnE) que yo dirigía; otras veces, me acercaba a oropesa 
del mar a pasar la tarde en su casa o dar un paseo en barco por nuestro querido 
mediterráneo; las más de las veces, trabajábamos en su Laboratorio de 
Planificación turística de la uJi revisando los mapas que iban a ilustrar sus 
colaboraciones en el AnE.

el profesor López olivares fue un universitario cabal. a su competencia 
profesional se unía un talante humano acogedor y generoso. Ha sido uno 
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de los especialistas en geografía turística más prestigiosos de españa y con 
un amplio reconocimiento internacional. Pero, su empatía superaba lo me-
ramente académico y se adentraba en lo más íntimo de la persona. vivió su 
enfermedad de modo ejemplar, desplegando siempre un ambiente positivo 
a su alrededor; nunca dejó entrever queja alguna, más bien transmitió entu-
siasmo a quienes tuvo cerca.

tres han sido los criterios que me han guiado para preparar esta cola-
boración para su libro homenaje. en primer lugar, que el tema estuviera 
relacionado con el turismo; en segundo lugar, que el ámbito de aplicación 
fuera algún entorno de esta tierra, la provincia de Castellón, a la que diego 
tanto estimaba; por último, que en esta modesta participación se utilizaran 
de manera priorizada los recursos de expresión gráfica y cartográfica que 
tanto estimaba el profesor López olivares.

Por tanto, no es lo que yo pueda aportar de nuevo al conocimiento cientí-
fico de un aspecto bien estudiado por muchos especialistas, sino el empeño 
por sintonizar con las inquietudes que sostuvieron el trabajo cotidiano de 
la persona a la que homenajeamos. Centraré mi propósito en la afección 
que la actividad turístico-residencial ha provocado en el paisaje. este se va 
modelando en función de las decisiones que la comunidad humana toma 
sobre el tipo de aprovechamiento que le atribuye. La imagen paisajística de 
un determinado entorno se convierte así en la mejor expresión visual de los 
impactos que el devenir natural y humano le depara. veamos, pues, algunos 
ejemplos ciertamente ilustrativos de la evolución vivida en algunos entornos 
de la franja costera de la Plana de Castelló como consecuencia del empuje de  
la función turístico-residencial que, a partir de mediados de la anterior cen-
turia, se implantó.

2. La aCCióN HUmaNa Crea Y TraNsForma eL paisaJe

La ciencia del paisaje cuenta hoy con un cuerpo teórico-conceptual muy 
bien fundamentado. Junto a ello, se ha desarrollado un amplio abanico de 
metodologías para abordar con el debido rigor científico los temas propios de  
esta especialidad que siempre ha estado muy ligada al propósito esencial  
de la geografía: describir y explicar las características geográficas de la su-
perficie terrestre en su diversidad morfológica y funcional.
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el paisaje, en ese sentido, se convierte en una ocupación prioritaria de los 
geógrafos y también de otros científicos concurrentes en el estudio del terri-
torio y la sociedad que lo ocupa. se dice que el paisaje es sinónimo de ima-
gen, pero una imagen que atesora una herencia de inconmensurable valor en 
su seno. esa imagen nada tiene que ver con algo inerte, fosilizado y sin vida; 
más bien, es manifestación de energías que, estando subyacentes, afloran en 
superficie una vez impulsadas por la acción de la comunidad humana. Bien 
se sabe que ésta no siempre lo ha hecho con acierto, por eso, en el paisaje 
no resulta extraño que convivan huellas atribuibles a las buenas prácticas, 
que hasta han resultado ennoblecedoras de la propia condición natural del 
recurso manejado, junto a improntas negativas provocadas por una gestión 
deficiente o inadecuada.

el estudio del paisaje, como tantos investigadores han insistido, no se 
limita a la mera descripción de la imagen que caracteriza a un territorio. Por 
más minuciosa que ésta fuera, no tendría sentido sin la necesaria explicación 
científica. Lo superficial lleva irrevocablemente a lo profundo. La imagen 
del paisaje está hecha de formas, líneas, colores y texturas. estos atributos 
sirven para caracterizar morfológicamente esa piel que recubre los territo-
rios. el investigador no puede retirar su mirada de esa imagen, no pocas 
veces subyugante, y siempre dotada de un sobresaliente interés, una vez 
toma contacto in situ con el territorio objeto de estudio. escrutar el paisaje 
morfológico adquiere pleno sentido en cuanto conduce necesariamente a la 
formulación de preguntas que guiarán, después, la búsqueda de hechos y 
razones que hagan posible una mejor inteligencia de lo observado.

Con relación al objeto concreto de nuestro trabajo, la indagación de las 
decisiones humanas que dieron origen al paisaje turístico-residencial de los 
tres ejemplos elegidos de la franja costera de la Plana de Castelló será más 
fácil si la inspección y descripción de las imágenes resultantes son reflexi-
vas y pausadas. La inteligencia penetrará, de este modo, en el entramado 
de factores que contribuyeron a su conformación en el pasado y a su man-
tenimiento en vivo en el momento actual. ese primer momento meramente 
descriptivo debe guardar los pasos prescritos por la metodología empleada 
con el fin de otorgar el rigor debido a la descripción y evite valoraciones 
sesgadas que acaben en un relato puramente subjetivo.

extenso ha sido el debate entre quienes piensan que el paisaje posee una 
entidad propia al margen de la percepción vivida o tenida por los que lo 
contemplan y aquellos que defienden que el paisaje solo adquiere plena con-
dición cuando es mirado y vivido por alguien. entre los primeros se podría 
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citar a los funcionalistas; estos ven una relación directa y plena entre la ima-
gen paisajística de un determinado territorio y la función o funciones que la 
comunidad humana solicitó en el pasado y lo hace en la actualidad a tenor de 
los recursos potenciales de ese territorio y las necesidades de aquella. Podría 
decirse que, para éstos, el paisaje tiene vida propia una vez humanizado, una 
vida cambiante ciertamente, pero autónoma.

el segundo grupo de los estudiosos del paisaje se sitúa al amparo de un 
postulado más personalista. Podrían decir: el paisaje lo es en la medida en 
que es percibido; es la mirada de quien lo contempla la que otorga plena 
identidad al paisaje. son los cultivadores de la geografía de la percepción 
quienes se alinean en esta opción, además de otros muchos como los escri-
tores y artistas en general que han trasladado magistralmente sus vivencias 
ante el paisaje en obras literarias o pictóricas de altísimo valor creativo y 
estético. el paisaje, por tanto, no solo es lo que «está ahí», sino también lo 
que «está en mí».

desde mi modesto parecer, esas dos opciones aparentemente opuestas 
no se autoexcluyen, más bien son complementarias. el valor cultural, inclu-
so, en algunas ocasiones, identitario, del paisaje es reconocido por parte de 
todos. La vía científica no deja de tener en cuenta valoraciones patrimonia-
les que enlazan con el sentir social; de la misma manera, quien contempla  
el paisaje como imagen bella, cuando es el caso, entiende perfectamente el 
interés de los científicos por conocer su origen y evolución de una manera 
objetiva y, en cierto modo aséptica, para mejor conservarlo y proponer me-
didas pertinentes para mitigar impactos negativos sobre el mismo.

no cabe duda que la función turístico-residencial ha sido en las últi-
mas décadas uno de los factores clave para entender determinadas transfor-
maciones que se han producido en el paisaje, sobre todo en entornos muy 
concretos del ámbito costero. Cabe señalar que el paisaje siempre acogió 
esa función residencial ligada al descanso y recreación de la comunidad 
humana; no es, por tanto, cosa ajena y desconocida para el mismo. sí es una 
novedad la envergadura y celeridad de la implantación de esta solicitud en 
determinados territorios hasta convertirse en eje rector de los cambios expe-
rimentados por su paisaje. Los ejemplos que se presentan a continuación son 
bien elocuentes al respecto.
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3.  aLgUNos eJempLos De TraNsFormaCióN paisaJÍsTiCa 
por eL impaCTo De La FUNCióN TUrÍsTiCo-resiDeNCiaL 
eN La pLaNa De CasTeLLó

no puede ser entendida como una novedad el cambio de la imagen pai-
sajística de la Plana de Castelló. a lo largo de la historia, l’horta y el secà, 
los asentamientos humanos situados en ella, las vías de comunicación entre 
ellos, así como las arterias alóctonas que la atraviesan, han experimentado 
alteraciones muy significativas que han hecho mutar su paisaje de modo 
ostensible. La vida, que siempre le animó, determinó en el pasado el aflo-
ramiento continuo de apariencias y figuraciones nuevas que se fueron su-
perponiendo unas a otras; se conformó así ese legado tradicional, siempre 
dotado del vigor necesario para acoger la innovación, que ha llegado hasta 
nuestros días.

La aplicación de una perspectiva dinámica en el estudio del paisaje es 
muy apropiada para entender la sucesión de los «nuevos paisajes» que van 
apareciendo; el hallazgo de su perfil genético resulta esencial para encontrar 
las raíces que hicieron posible el cambio. afortunadamente contamos con 
fuentes cartográficas y analógicas para llevar a cabo esa reconstrucción. nos 
servimos para ello del fondo documental existente en el instituto geográfico 
nacional, tanto para entresacar los mapas topográficos apropiados, como las 
imágenes obtenidas por plataformas aerotransportadas. 

el establecimiento de un espacio temporal en el que se desea visualizar 
la evolución vivida por el paisaje es la primera decisión a tomar; en nuestro 
caso, el objetivo es mostrar el contraste entre un paisaje propio a una socie-
dad agraria tradicional de mediados del siglo xx, frente a otro correspon-
diente a un momento de fuerte demanda de espacios turístico-residenciales 
junto al mar, muy acorde esta solicitud por la dominante localización de la 
población en centros urbanos. 

La elección de las imágenes representativas de ese contraste obliga a 
referirlas a un determinado momento. en relación a los mapas, se esco-
gieron las ediciones más antiguas del mapa topográfico nacional a esca-
la 1:50.000 del instituto geográfico nacional (ign) correspondientes a las 
hojas 616 (villafamés) y 641 (Castellón de la Plana) de 1942 y la hoja 669 
(moncófar) de 1940 para sonsacar de ellas, respectivamente, las ventanas de 
Benicàssim, almassora y moncofa; por otra parte, para obtener la versión 
cartográfica más reciente se acudió a la actualización de 2020 de la Base 
topográfica nacional a escala 1:25.000 del mismo ign, repitiendo el trabajo 
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de seleccionar idénticas ventanas para los tres ejemplos. respecto a las imá-
genes aéreas que muestran el paisaje en el momento anterior a la llegada 
del impulso urbanizador, se tomaron las ortofotos del vuelo realizado por el 
army map Service de los EE. uu. entre enero de 1956 y noviembre de 1957 
en blanco y negro a una escala aproximada de 1:32.000 para obtener de ellas 
las mismas ventanas ya delimitadas por los recintos cartográficos. Para re-
presentar el estado del paisaje de esas mismas ventanas en el momento más 
cercano a la actualidad se acudió a la información contenida en las ortofo-
tos más recientes (2018) y disponibles del Plan nacional de ortofotografía 
aérea (PnoA) del mismo ign.

La segunda elección que debía hacerse era la de los ejemplos concretos 
por tratar. se escogieron tres: Benicàssim, almassora y moncofa. Con ello 
no se agota, naturalmente, la exposición exhaustiva de todo lo ocurrido en 
la franja costera de la Plana de Castelló, pero sí es una buena muestra de 
ello. Los ejemplos, por tanto, se entienden como representativos y de ellos 
se puede inferir el comportamiento general de un ámbito geográfico mayor. 
Cada uno de esos ejemplos cuenta, consecuentemente, con dos mapas topo-
gráficos con una diferencia temporal de setenta y ocho años y dos imágenes 
aéreas distantes entre ellas sesenta y dos años. Las ventanas abiertas en las 
fuentes originales, centradas en las áreas que han sufrido los cambios pai-
sajísticos más significativos, tienen tamaños diferentes en cada caso, si bien 
en la reproducción que se hace en esta colaboración se ha igualado la dimen-
sión de la base, ajustándola a la caja de impresión; por tanto, la escala no es 
la correspondiente a la original de la fuente, ni tampoco es la misma en los 
tres ejemplos estudiados, aunque, obviamente, sí que guarda equiparación 
en los dos mapas y las dos ortofotos de cada uno de los ejemplos por sepa-
rado. esta misma metodología ha sido utilizada en diversas ocasiones por 
nuestra parte y pueden constatarse los resultados obtenidos en las referen-
cias bibliográficas que se citan (sancho Comíns y Chuvieco salinero 1986, 
sancho Comíns et al. 1996, sancho Comíns et al. 2003, sancho Comíns et 
al. 2011, sancho Comíns y reinoso moreno 2013).
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figura 1. Benicàssim, almassora y moncofa en la Plana de Castelló.  
fuente: fragmento del mapa autonómico en edición impresa generado a partir  

del fichero digital a descarga «Comunidad_valenciana-2016-cns.zip»  
del Centro nacional de información geográfica

La primera de las ventanas, centrada en Benicàssim, exhibe, de entre los 
tres ejemplos, la transformación más significativa por la extensión territorial del 
impacto sufrido en su paisaje. a mediados del pasado siglo, el paisaje dominante 
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manifestaba las claves de una organización tradicional del territorio sustentada, 
básicamente, por el aprovechamiento agrario de sus recursos propios. el asenta-
miento histórico de Benicàssim está situado al pie de la sierra del desierto de las 
Palmas, a una altitud de quince metros sobre el nivel del mar y a una distancia 
de un kilómetro de la línea de costa; como el resto de los núcleos poblados en la  
Plana de Castelló, guardó una prudente lejanía de los aledaños del mar donde  
la salubridad era más precaria por la existencia de áreas encharcadas –los marja-
les– proclives a convertirse en focos palúdicos. sobre los glacis constituidos por 
los depósitos detríticos arrancados por los torrentes a las montañas situadas al 
norte y noroeste se expandía un secano con cultivos leñosos, vides y almendros, 
que dejaba paso a otro de olivos y, sobre todo, algarrobos en los ribazos más 
cercanos a las laderas de las sierras. La garriga mediterránea, en la que sobre-
sale la presencia del palmito (Chamaerops humilis) que da nombre a la propia 
sierra, y los pinares de pino rodeno (Pinus pinaster) cubrían las areniscas rojas 
del triásico, que dan cobijo, a su vez al convento carmelitano del desierto de las 
Palmas. Junto al mar, en su extremo norte, se alineaban Las villas, un premoni-
torio embrión turístico-residencial que ya gozaba de más de medio siglo de vida. 
en su área meridional, el marjal, aiguamolls con un manto freático muy a flor de 
superficie, era compartido con su vecino Castelló y, saneado convenientemente, 
se dedicaba al arrozal en su parte más profunda y a las hortalizas a medida que 
el suelo quedaba liberado de la inmediatez del agua subterránea.

así pues, el paisaje quedaba conformado por seis teselas: el espacio edifica-
do, integrado por el núcleo histórico de Benicàssim y la estrecha franja ocupada 
por las villas situadas en el extremo septentrional de la línea de costa; el secano 
leñoso de viñedos y almendros; el marjal dedicado al cultivo de arroz; los seca-
nos abancalados con olivos y algarrobos en las primeras rampas de la sierra del 
desierto de las Palmas; y, por último, una tupida garriga con importante presen-
cia del bosque de coníferas en la parte serrana propiamente dicha.

Los 2.009 habitantes que poblaban Benicàssim según el censo de la pobla-
ción de 1960 habían heredado un paisaje forjado a lo largo de siglos en el que 
solo cabía señalar como novedad la incipiente función turístico-residencial de 
Las villas. La comunidad humana seguía aferrada a las condiciones potencia-
les que la tierra les ofrecía para su manejo agrícola y forestal; hasta el último 
rincón estaba custodiado con esmero con el fin de sonsacar lo más posible para 
satisfacer las necesidades locales. un paisaje que, en su diversidad morfológi-
ca y funcionalidad productiva, aparentaba integración y un cierto equilibrio al 
haber encontrado una adecuación bastante ajustada entre las posibilidades que  
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ofrecían la condición de sus recursos naturales y el papel que la comunidad 
humana le había adjudicado.

esta percepción, que hace pensar en un estado durable de las piezas del mo-
saico paisajístico, cabe matizarla con el fin de no caer en un juicio apresurado 
de que esa era la situación más óptima para la comunidad humana y el propio 
paisaje. La precariedad estaba presente y los riesgos de ruptura de aquel equili-
brio eran muy elevados; pronto se iba a ver que un nuevo horizonte se abría, al 
tiempo que se dejaba atrás lo que durante siglos sustentó la vida de aquel paisaje 
tradicional.

entrada la década de los años sesenta de la anterior centuria, se va a producir 
un giro radical en el territorio comprendido en este primer ejemplo. el nuevo 
modelo productivo en españa, sostenido ahora por la acelerada industrializa-
ción del país, al mismo tiempo que el viejo sistema agrario tradicional entraba 
en crisis, provocó que una buena parte de la población tomara la decisión de 
salir del campo y trasladarse a los centros urbanos donde el empleo, las oportu-
nidades de ascenso social y un mejor acceso a los servicios en general eran más 
halagüeños.

una de las manifestaciones de este «nuevo tiempo» es la demanda creciente 
por parte de esa población asentada mayoritariamente en las ciudades de espa-
cios recreativos junto al mar. Benicàssim poseía ese recurso solicitado y contaba 
con el embrión de Las villas como núcleo inicial de la nueva orientación que va 
a tomar la funcionalidad de su territorio. a lo largo de los últimos setenta años 
se irá consolidando esa opción hasta configurarse la imagen paisajística que hoy 
conocemos y reflejan con claridad, tanto el mapa como la imagen del PnoA.

detrás de ambas imágenes se esconde un número de variables sociales y 
económicas que impulsaron la transformación habida. Basta citar que la po-
blación empadronada alcanza los 19.991 habitantes en 2.021, lo que significa 
multiplicar por veinte la población de 1960. estos residentes se distribuyen en el 
término municipal de manera dispersa, concentrando el núcleo histórico 5.592 
(el 29,5 %) y el resto en los diferentes parajes (Cuadro santiago, 927; mas dels 
frares, 8.067; Las villas, 2.658) y el resto en las urbanizaciones de montornés, 
Las Palmas, La Parreta y el refugio. Cabe añadir que el censo de 2011 registra 
el dato de 20.943 viviendas de las que 13.752, el 65 %, son no principales (se-
cundarias más vacías).

al margen de poder abundar en un abanico más extenso de información esta-
dística, merece la pena observar con detenimiento las dos imágenes que ilustran 
el cambio operado. La tesela que se refiere al espacio edificado se convierte en 
elemento rector, al mismo tiempo que el secano leñoso va desapareciendo hasta 
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quedar en una mera manifestación testimonial (son ya un recuerdo las vides 
moscatel y los almendrales sobre los glacis, aunque cabe señalar la introducción 
de nuevos cultivos como el granado con el apoyo de riego localizado). Los ga-
rrobales y olivares a pie de sierra han sido sustituidos por urbanizaciones y el 
arroz dejó de cultivarse en el Cuadro desde el mismo momento en que la presión 
urbanística y la exigencia de mayor salubridad por parte de los residentes em-
pujaron a ello. La pieza forestal de la sierra del desierto fue declarada parque 
natural en 1989 por sus valores naturales, paisajísticos e histórico-patrimonia-
les, entre los que destaca la espiritualidad carmelitana muy emparentada con el 
reconocimiento del sentido trascendente de la belleza de la creación. La sierra 
del desierto es un retablo que engrandece el entorno de Benicàssim, a la vez 
que pulmón reconstituyente y mirador excelente de la Plana septentrional. no 
obstante, este privilegiado paraje no está exento de riesgos como bien muestran 
los incendios forestales acaecidos en 1985 y 1992 que supusieron el quebranto 
de su valiosa cubierta vegetal.

emitir un juicio sobre la bondad del cambio funcional y su correspon-
diente transformación paisajística no corresponde a este sencillo trabajo. 
tan solo se ha querido dejar constancia de los hechos a través de las imáge-
nes elocuentes que ilustran este primer ejemplo.

figura 2. fragmento del mapa topográfico nacional n.º 616 a escala 1:50.000, instituto 
geográfico nacional (1942). fuente: Centro nacional de información geográfica.
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figura 3. fragmento del mosaico de ortofotos del «vuelo americano» de 1956-57 
a escala original de 1:32.000. fuente: Centro nacional de información geográfica

figura 4. fragmento de la cartografía ráster a escala 1:25.000  
de la Base topográfica nacional Btn25 actualizada a 2020.  

fuente: Centro nacional de información geográfica
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figura 5. fragmento del mosaico de 2018 del Plan nacional de ortofotografía 
aérea (PnoA). fuente: Centro nacional de información geográfica

La segunda ventana que se ha seleccionado como manifestación de los 
cambios experimentados por el paisaje en la franja costera de la Plana se 
corresponde a la mitad oriental del término municipal de almassora. no es 
comparable la entidad del cambio vivido en este caso al que acabamos de 
describir en el anterior ejemplo. La significación territorial es menor, aun-
que tiene un trasfondo común.

almassora es un asentamiento humano fuertemente enraizado en su te-
rruño y durante siglos se comportó como una célula más de ese tejido de 
poblamiento que vitalizó la Plana de Castelló. La imagen correspondiente 
a 1956 es muy expresiva del tradicional paisaje creado y mantenido duran-
te siglos: un parcelario geométrico de traza rectangular en su mayor parte, 
orientado dominantemente de oeste a este y entreverado de caminos y ace-
quias; una ausencia total de espacios forestales; y todo ello acompañado por 
una proliferación de casas dispersas –las alquerías– que eran mayormente 
ocupadas durante el verano. el núcleo histórico con 10.168 habitantes en 
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1960, situado a 31 metros de altitud sobre el nivel del mar y a una distancia 
de 5,5 kilómetros del mar, otorgaba vida y forma a ese paisaje heredado de 
generaciones anteriores.

almassora vivía de espaldas al mar. el paisaje se resumía en tres teselas 
de rasgos bien definidos: el espacio edificado, que coincide con el asenta-
miento humano en el que se puede distinguir su núcleo histórico medieval 
con el típico plano en damero con dos calles paralelas más largas y otras 
ocho transversales y el ensanche de traza geométrica que se irá rellenando 
de viviendas a lo largo del siglo xx; al este, l’horta con una densa red de 
caminos y sendas que entrelazó unas parcelas de cultivo con otras y todas 
ellas con el asentamiento habitado; a ello se unía una ramificación de cana-
les y acequias que hizo posible la distribución del agua derivada del azud 
situado en el río mijares; por último, la línea de costa en la que una playa 
de arena bien formada con un cordón de dunas sobre las que algunos pinos, 
cañaverales y no pocos cipreses apantallaban las parcelas de cultivo más 
cercanas al mar, protegiéndolas del gregal; unas pocas casas en la playa de 
La torre eran utilizadas por los escasos «veraneantes» que habían elegido 
este entorno para su descanso.

La llamada del mar, como recurso turístico-recreativo, despierta con 
fuerza a partir de los años sesenta del siglo pasado. La playa se ve frecuenta-
da por un número creciente de bañistas, se construyen villas, apartamentos y 
adosados y se va consolidando esta nueva función residencial que para bas-
tantes personas incluso será de habitación permanente. surge un nuevo es-
pacio edificado junto al mar donde antaño su condición era de «repulsiva». 
almassora multiplica sus habitantes hasta alcanzar los 26.878 habitantes en 
2021 de los que 2.702 habitantes, el 10 %, están domiciliados en el distrito 
marítimo; de las 15.196 viviendas censadas en 2011, solo 4.986 lo son como 
no principales, apenas un tercio. este despegue no obedece solo al impulso 
turístico-residencial de su franja costera; el importante crecimiento de la 
actividad fabril en el municipio, muy ligado a la bien asentada industria de 
la cerámica, es el que ha desempeñado el principal motor del crecimiento 
demográfico del municipio.

en suma, esa transformación paisajística a la que se acaba de hacer alu-
sión, queda bien patente en el mapa topográfico del instituto geográfico 
nacional correspondiente a la edición de 2020, como también lo es la ven-
tana extraída de la información suministrada por las imágenes obtenidas por 
el PnoA.
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figura 6. fragmento del mapa topográfico nacional a escala original 1:50.000 
correspondiente a la hoja número 641 denominada «Castellón de la Plana» (1942). 

fuente: Centro nacional de información geográfica

figura 7. fragmento del mosaico de ortofotos del conocido como «vuelo 
americano» de 1956-57 a escala original de 1:32.000, coincidente con la hoja  

del mapa topográfico nacional a escala original 1:50.000 número 6.  
fuente: Centro nacional de información geográfica
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figura 8. fragmento del mapa generado a partir del proceso «mapaBtn25»  
por el que se obtiene de forma automática la cartografía ráster a escala 1:25.000  
a partir de la información de la Base topográfica nacional Btn25 actualizada  

a 2020. fuente: Centro nacional de información geográfica

figura 9. fragmento del mosaico más reciente (2018) y disponible  
en la información contenida en el Plan nacional de ortofotografía aérea (PnoA). 

fuente: Centro nacional de información geográfica
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Para finalizar, se muestra un tercer ejemplo. La ventana que se ha 
abierto en la franja costera de la Plana tiene como asentamiento rector a 
moncofa. en este municipio, al margen de algunas alquerías dispersas en 
su término municipal, tradicionalmente se diferenciaban dos núcleos ha-
bitados, el que hacía de cabecera del municipio, emplazado a ocho metros 
de altitud sobre el nivel del mar y a una distancia de 1,5 kilómetros de la 
línea de costa, y el grao, un conjunto de casas situadas en las cercanías 
del mar. el censo de 1960 registraba un total de 3.252 habitantes para el 
conjunto del municipio.

La función agrícola modeló un paisaje de morfología parcelaria regular 
con un dibujo contrastado entre la mitad occidental del término, con parce-
las más grandes y con una fuerte presencia de formas cuadrangulares, y la 
mitad oriental donde las parcelas longueras se alinean de noroeste a sureste, 
y forman agrupaciones delimitadas por caminos transversales que siguen 
una dirección noreste a suroeste que dan fácil acceso a cada una de las par-
celas. moncofa participa del marjal, que más al sur toma protagonismo en 
los municipios de Xilxes, La Llosa y almenara, donde las hortalizas siempre 
fueron el cultivo fundamental. Por otra parte, en el resto del territorio, los 
cítricos son dominantes. estos dos recursos han sido tradicionalmente el 
sostén económico de sus habitantes.

este entorno experimentó un cambio sustancial desde el momento en 
el que el grao comenzó a incrementar su espacio edificado. el municipio 
pasa a tener empadronados 6.958 habitantes en 2021 de los que 3.364 ha-
bitantes, cerca de la mitad, registran su domicilio en el grao. más llamati-
vo resulta el dato de las viviendas censadas que son 11.900 en 2011 de las 
que 9.292 viviendas, el 78 %, son no principales, es decir, son secundarias 
o se las considera vacías. este es un hecho que manifiesta la orientación 
decidida por las viviendas de ocupación temporal, situadas mayoritaria-
mente junto al mar, donde aparece un callejero ortogonal bien formado 
desde la misma línea de costa hasta 350 metros tierra adentro, y llega a 
sobrepasar los 600 metros de distancia al mar de tener en cuenta las nue-
vas áreas urbanizadas; a ello cabe añadir que, tanto el mapa topográfico 
en su última edición como la imagen del PnoA muestran nuevos espacios 
urbanizados en los que se ve el dibujo del callejero, si bien todavía el re-
lleno de las manzanas con las nuevas construcciones no se ha producido. 
el núcleo histórico agranda notablemente su espacio edificado, enlazando 
con el grao sin solución de continuidad a la vera del antiguo camino al 
mar.



imPronta de La funCión turístiCo-residenCiaL en eL PaisaJe Costero de La PLana 305305

el vuelco ha sido, en suma, de gran calado. La tradicional funcionali-
dad exclusivamente agrícola, al margen del caserío del grao, que ya de-
notaba la existencia de un germen de funciones relacionadas con el mar, 
se ha visto impactada por la fiebre turístico-residencial que impacta de 
manera llamativa en la vieja estampa tradicional que durante siglos se 
fue tejiendo. el resultado es la contraposición de dos teselas que parecen 
cohabitar autónomamente, la agrícola y el espacio edificado. a ello, se 
añade la aparición de algunas parcelas, situadas en la parte occidental, y 
ocupadas por instalaciones fabriles, ligadas dominantemente a la industria 
cerámica, uno de los motores económicos de la Plana de Castelló, como 
es bien conocido.

figura 10: fragmento del mapa topográfico nacional a escala original 1:50.000, 
hoja número 669 «moncófar», instituto geográfico nacional (1940).  

fuente: Centro nacional de información geográfica
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figura 11. fragmento del mosaico de ortofotos del «vuelo americano» de 1956-57  
a escala original de 1:32.000, coincidente con la hoja del mapa topográfico 

nacional 669 «moncófar». fuente: Centro nacional de información geográfica

figura 12. fragmento de la cartografía ráster a escala 1:25.000 de la Base 
topográfica nacional Btn25 actualizada a 2020. fuente: Centro nacional  

de información geográfica
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figura 13. fragmento del mosaico de 2018 y disponible en la información  
contenida en el Plan nacional de ortofotografía aérea (PnoA).  

fuente: Centro nacional de información geográfica

4. CoNCLUsióN

Los ejemplos que anteceden muestran a las claras que el paisaje es vida. 
en este caso, esa vitalidad se percibe al contemplar la transformación de 
su morfología impulsada por el cambio de su función. el sistema agrario 
tradicional que fue motor de su configuración hasta mediados de la anterior 
centuria deja paso a nuevos impulsos funcionales venidos de una demanda 
creciente por parte de una sociedad dominantemente urbana que decide an-
clarlos sobre unos recursos naturales –básicamente las playas y el mar– ca-
paces potencialmente de acogerlos.

siempre cabe preguntarse si el límite de carga de estos recursos naturales 
se ha sobrepasado y, por tanto, lo acaecido es durable. no ha sido el propó-
sito de esta colaboración contestar a esa cuestión; tan solo se ha procurado 
poner de manifiesto a través de los mapas y las imágenes obtenidas desde 
plataformas aerotransportadas la variación morfológica del paisaje sufrida 



La visión integradora deL turismo desde La geografía308308

entre mediados de la anterior centuria y la actualidad. una mera lectura 
inteligente de esa mutación epidérmica no deja impasible a quien percibe 
con atención las imágenes multitemporales de cada uno de los ejemplos 
escogidos; genera, más bien, una inquietud por ir más allá y desvelar lo que 
está debajo, esa madeja compleja de factores que desencadenaron la energía 
suficiente para cambiar la faz de su paisaje.

Puede que venga a colación aquel sentimiento de Palomar, personaje li-
terario inolvidable de italo Calvino, cuando, al sobrevolar roma y reco-
nocer su paisaje, exultó: «solo después de haber conocido la superficie de 
las cosas se puede animar uno a buscar lo que hay debajo. Pero, la super-
ficie de las cosas es inagotable» (Calvino 1985, 91-92). más allá de esta 
convicción derivada de la constatación de nuestra condición limitada, sí se 
pueden insinuar algunos hechos irrevocables al hilo de los ejemplos presen-
tados: la tradicional funcionalidad agrícola del ámbito costero de la Plana de 
Castelló, no exenta de importantes crisis en el momento actual, se ha visto 
desplazada, en algún caso, por otra de carácter turístico-residencial de ma-
nera prácticamente exclusiva, y, en otros casos, parece compatibilizar con 
esta en un equilibrio precario; el paisaje resulta ser el más fiel testigo de esta 
dinámica y en su epidermis se registran y acumulan las huellas de la fuerza 
de unas y otras.

el profesor diego López olivares conocía perfectamente lo esbozado en 
esta colaboración. Él, a buen seguro, hubiera sido capaz de aportar más luz 
a lo que yo tan solo he podido sugerir en un esquemático apunte.
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1.  iNTroDUCCióN: NUevas apUesTas paTrimoNiaLes  
Y seNDerisTas

el auge de la práctica del senderismo y los deportes asociados a la montaña, 
con competiciones de carácter nacional e internacional incluidas, su-

ponen una de las actividades relativamente nuevas en el medio rural del  
siglo xxi que, afectado por un severo proceso de despoblamiento, se convierte 
en un foco de atracción para una sociedad necesitada de un mayor contacto 
con la naturaleza y, en cierto sentido, una vuelta a los orígenes como, por 
ejemplo, utilizando las antiguas vías de comunicación trazadas desde tiempo 
inmemorial cuando no había automóviles, es decir, los conocidos como «ca-
mino viejo de» o camí vell de...

Las propuestas de uso y gestión de la inmensa red de senderos, vías, 
carriles, azagadores, pistas y, en suma, del entramado viario que surca las 
montañas, son cada vez más abundantes y los esfuerzos para señalizar 



La visión integradora deL turismo desde La geografía312312

itinerarios compatibles con diversos usos (senderismo, atletismo de monta-
ña, senderismo en familia, competición, cicloturismo, BTT, etc.) involucran a 
la administración local, provincial, autonómica e incluso estatal, pero tam-
bién a asociaciones culturales, federaciones, clubes de montaña, voluntaria-
do, grupos excursionistas, etc., con lo que es evidente el potencial de uso y 
aprovechamiento que tiene ese entramado viario que, además, forma parte 
del patrimonio heredado por la sociedad (itinerarios, topónimos, construc-
ciones, etc.).

en este escenario, las múltiples opciones que brinda el denominado tu-
rismo forestal, que podría clasificarse como una subcategoría del turismo 
patrimonial, permitirían catalogar, señalizar y difundir una red de senderos 
asociados a históricos aprovechamientos, especialmente madereros, pero 
también resineros, corcheros, etc. se crearía de esta forma un producto tu-
rístico específico, temático, que aportaría diversidad a la actual red sende-
rista que aprovecha caminos históricos, caminos trashumantes y todo tipo 
de pistas forestales. Y no sería necesario diseñar, rediseñar o crear nuevas 
rutas porque esta propuesta se solapa a las existentes y complementa perfec-
tamente los itinerarios o redes de senderos que ya están en funcionamien-
to. el propio y secular apelativo camí de la fusta o pas de la fusta podría 
convertirse en una seña de identidad, diferenciadora y que pondría en valor 
un patrimonio y unos paisajes culturales en severo riesgo de desaparición 
o transformación drástica, dado que algunos caminos –por ejemplo, los de 
arrastre de madera o los utilizados por los resineros– están prácticamente 
desdibujados y otros pueden verse afectados por proyectos de diversa natu-
raleza, como la última propuesta realizada en el Pla de l’arc (Castelló) para 
la creación de plantas de energía fotovoltaica con una extensión de varios 
centenares de hectáreas. 

La necesidad de realizar una planificación rural integral de todos los re-
cursos, especialmente los turísticos y patrimoniales, cobra mayor impor-
tancia si cabe en un momento histórico marcado por la estabilización del 
despoblamiento y la necesidad de garantizar el futuro de numerosos muni-
cipios cada vez más dependientes de actividades turísticas, aunque con la 
imperiosa obligación de diversificar sus economías, atraer nueva población 
y ordenar su territorio para asegurar su uso racional, respetuoso, sostenible 
y productivo. La aparición de nuevas modalidades turísticas –el concepto 
turismo patrimonial podría englobar muchas propuestas, incluido el turismo 
forestal– contribuirá a consolidar alternativas dinamizadoras y viables para 
los municipios rurales de montaña. 
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Las nuevas iniciativas que desde la generalitat valenciana se han pues-
to en marcha (ruta99; https://ruta99.gva.es/), el Pla estratègic valencià 
antidespoblament y la estratègia avant 20-30, que busca identificar los 
problemas generados por el despoblamiento y encontrar soluciones para re-
vertir el desequilibrio territorial –búsqueda de la equidad territorial–, así 
como la denominada estrategia territorial de la Comunitat valenciana, de-
berían aportar renovadas expectativas, aunque los resultados no siempre lle-
gan con la prontitud e intensidad esperadas o, simplemente, se crean planes 
cuya efectividad acaba siendo dudosa (escribana y del romero 2019, 144). 
en contraste, en municipios con una afección menos severa del despobla-
miento, se ha apostado por iniciativas de menor calado pero probablemente 
más efectivas, como es el caso de la Xarxa vials verds en la Plana de l’arc, 
que bajo el lema «el slow tourism de la Comunitat valenciana» ha diseñado 
una red de caminos de uso preferente peatonal y ciclista en los siete mu-
nicipios que integran la demarcación del Pla de l’arc (vilafamés, La vall 
d’alba, Benlloc, La torre d’en doménec, vilanova d’alcolea, Les Coves de 
vinromà y Cabanes) con la finalidad de potenciar el contacto con la natu-
raleza, la admiración del paisaje y el conocimiento del patrimonio (https://
www.planadelarc.com/xarxa-vials-verds/). 

2. gÉNesis Y evoLUCióN De Los CamiNos De La maDera

el origen dels camins de fusta es remoto, ya que la documentación y 
los cronistas aluden a carriles para la extracción de madera desde antes 
incluso del siglo xVi. una de las rutas históricas era la que unía el extremo 
nW de la provincia de Castelló con su litoral más próximo y, en concreto, 
con los puertos o embarcaderos de vinaròs y Benicarló. Las referencias al 
transporte de madera de pino y encina en carros (viciana 1564, 68) es pos-
teriormente ratificado cuando otros autores aluden a un topónimo que per-
durará en el tiempo y en la memoria colectiva: «camí de la fusta» (melià 
1978, 149; mateu 1960, 223). en Benlloc, por otra parte, el topónimo «Pas 
de la fusta» está en uso porque pervive en la cartografía oficial, aunque su 
utilización por la población, que sería la mejor demostración de las huellas 
imborrables que la extracción de madera y su trasiego han dejado en el 
territorio, no es generalizada. 
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una simple consulta al nomenclàtor toponímic valencià (institut 
Cartogràfic valencià y acadèmia valenciana de la Llengua) demuestra que 
los topónimos relacionados con fusta son relativamente abundantes a pesar 
de haber desaparecido prácticamente en su totalidad el transporte de ma-
dera. en la provincia de Castelló encontramos el Pas de la fusta (partida 
municipal y camino en Benlloc), Colada del Pas de la fusta y vereda del 
Pas de la fusta (placa fechada en 1987 ubicada en un aljibe que linda con 
la pista) (también en Benlloc), Camí de la fusta (Cabanes-oropesa), Camí 
de la fusta (vinaròs), Camí de la fusta (san rafael del río) y lo Pla de la 
fusta (La Pobla de Benifassà), mientras que en alcoleja y sella (alicante) 
pervive un arrossegador de la fusta. estos senderos, por lo tanto, podrían 
ser susceptibles de aprovechamiento turístico-patrimonial, aunque en algu-
nos casos su conversión en carreteras lo hace inviable a día de hoy, como en 
el caso del Camí de la fusta que une oropesa con Cabanes y La vall d’alba 
(Cv-159 y Cv-148), que actualmente además de suponer un enlace litoral-
interior para el tráfico rodado –sobre todo de automovilistas, motoristas y 
ciclistas– es también la vía de acceso a la ermita de Les santes, uno de los 
enclaves más emblemáticos del Parque natural del desert de les Palmes.

en contraste, una buena muestra de utilización senderista asociada al tu-
rismo forestal la encontramos en el Parque natural de els Ports (tarragona), 
donde tienen una ruta de dificultad media, con 5,8 kilómetros de recorrido, 
400 metros de desnivel y, aproximadamente, dos horas y media de duración 
(racó del tabac), que discurre por un antiguo camino de arrastre de madera. 
en la vecina tinença de Benifassà (Castelló), de hecho, todavía se descu-
bren en algunos enclaves de los senderos forestales las huellas que el ròssec 
o arrastre de troncos excavaba en la roca caliza por el rozamiento constante 
con el suelo. Por otra parte, en tierras turolenses de Linares de mora se 
mantiene en activo una empresa que efectúa el arrastre de madera con caba-
llerías, como se venía haciendo desde tiempo inmemorial en todo el ámbito 
mediterráneo, por lo que no debería ser difícil documentar gráficamente esas 
tareas con la finalidad de ilustrar la información referida a estas iniciativas e 
incluso desarrollar proyectos turístico-culturales vinculados a esta actividad 
económica –la señalización de senderos vuelve a ser una idea recurrente–, 
así como un proyecto de investigación en profundidad, antes de la total des-
aparición de esas ancestrales prácticas. 

el transporte de materias primas de origen forestal (madera, carbón ve-
getal, resina, corcho, etc.) fue relativamente intenso durante muchos siglos 
porque la demanda de madera era creciente para la arquitectura naval y las 
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atarazanas, así como el consumo de otros productos para actividades como 
el calafateo de las embarcaciones (la pegunta o pez), las herrerías (combusti-
ble como el carbón vegetal), tapar todo tipo de recipientes (tapones y discos 
de corcho), etc. en algunos casos, los carriles de uso forestal aprovechan 
cañadas preexistentes o los caminos históricos que conectaban unos pueblos 
con otros. de hecho, la actual red de carreteras deriva, en buena parte de sus 
trazados, de ese entramado viario previo más modesto por sus capacidades, 
pero mucho más denso. el Coll d’ares, en este sentido, es uno de los pasos 
tradicionales de las maderadas desde las altas tierras castellonenses y turo-
lenses hacia los corredores prelitorales y los puertos. Y algo similar ocurre 
en las montañas de la tinença de Benifassà y els Ports de Beseit con el 
puerto de vinaròs como destino.

La documentación demuestra que las peticiones para abrir caminos que 
conectaran los bosques con las vías principales eran harto frecuentes, inclu-
so en aquellas tierras donde el transporte fluvial podía asumir buena parte de 
los trayectos a realizar (López 2012, 40). La red viaria, por lo tanto, estaría 
en constante ampliación durante los siglos xiV a xix, y partía de unas bases 
sólidas aportadas por las vías forestales y también por las ganaderas, tanto 
las de ámbito local o comarcal como las trashumantes, de mucha mayor lon-
gitud y capacidad. en ares, por ejemplo, había un punto de almacenamiento 
de madera en la finca de torre Beltrans, donde precisamente confluían todos 
los carriles procedentes de Benassal, las montañas y altiplanos de vilafranca 
y, por supuesto, tras descender el Coll d’ares –donde era frecuente hacer 
un descanso en el camino tras la primera etapa–, desde municipios como 
mosqueruela o La iglesuela del Cid (teruel). el valle y las terrazas fluviales 
labradas por la rambla Carbonera brindaban dos ventajas añadidas: superfi-
cie plana y la vía de salida hacia los corredores prelitorales.

una visita de montes realizada el verano de 1738 apunta textualmente: 
«se halla esta madera en la hacienda de los Beltranes a la orilla del camino 
que ba a desembocar a vinaroz» (ags, marina, leg. 552, año 1738). abrir 
nuevos carriles es una demanda y una necesidad constante de los made-
reros, como se documenta en los alrededores de vallivana, el carrascal de 
más de 5.000 hectáreas que fue cedido a los vecinos de morella por violant 
d’Hongria, la esposa de Jaume i, cuyas reservas de leña originaban un con-
tinuo trasiego de caballerías en todo su entorno para conducir el preciado 
combustible a diferentes poblaciones en las que alimentar sus hornos, coci-
nas, chimeneas y estufas. 
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La intensidad de los desplazamientos de madera y la ausencia de alter-
nativas (en la provincia solo el río millars sirvió para transportar troncos 
por flotación en algunos tramos) dio origen a profesiones concretas, como 
los encargados de reparar y conservar en buen estado los caminos (salvador 
1972, 238), así como la aparición de conflictos por el deterioro que el arras-
tre de madera provocaba en la superficie de las calzadas y que obligó a 
prohibir ese tipo de transporte en los municipios que concentraban mayor 
densidad de tráfico, como los litorales (Catalán 1995, 109).

numerosos puntos de la costa castellonense aparecen citados como em-
barcaderos desde época muy temprana: almenara, nules, la desemboca-
dura del millars (almassora-Borriana), Benicàssim, oropesa, torre la sal, 
alcossebre, Benicarló y vinaròs, entre otros. en almassora, por ejemplo, 
desde 1398 y por privilegio de martí i existía un carregador para facilitar 
el comercio marítimo y, de hecho, en el siglo xV su actividad era bastante 
notable y la madera con destino a valencia estaba presente en algunos carga-
mentos: 110 maderos y 10 cargas de madera (igual 2019, 101-104). 

La actividad naval era constante en los embarcaderos que actuaban como 
precedente de los puertos actuales, en especial como puntos de salida de 
la madera del interior. La propia ciudad de Castelló, poco después de su 
fundación en la Plana, tenía en «la segunda mitad del siglo xiii un modes-
to caserío marítimo habitado por pescadores y tal vez una cierta actividad 
de carga y descarga de naves en la playa inmediata» (sánchez 1982, 129). 
Jaume l, desde luego, concede autorización para abrir el camino desde la 
ciudad hasta el mar el 16 de marzo de 1260, circunstancia que tiende a co-
rroborar la existencia de un carregador de la mar (un lugar donde se carga-
ban y descargaban los barcos) en el actual emplazamiento de el grau. Los 
puertos más septentrionales, en todo caso, fueron los más activos, ya que su 
situación les reportaba importantes ventajas en el comercio de cabotaje y, 
además, eran los puntos de exportación de la lana, uno de los productos más 
importantes en la época por su elevada demanda. Benicarló es considerado 
en 1494 como el segundo puerto valenciano por actividad después de dénia, 
acaparando junto a vinaròs y Peñíscola el 25 % del tráfico marítimo de la 
actual Comunitat valenciana (guiral 1989, 41).

Borriana, por su parte, actuaba como punto exportador para toda la ma-
dera procedente del interior meridional y está documentado el trasiego de 
mercancías desde onda hasta el carregador emplazado en el litoral borria-
nense, donde la profundidad del mar y la facilidad para acercarse a tierra 
de los barcos eran aspectos estratégicos para el comercio: «en el paraje del 
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cual hay en el mar cierta hondura que le nombran la olla, donde navíos muy 
gruesos llegan junto a tierra» (viciana 1564, 255). 

La arquitectura naval o la construcción de navíos (especialmente pesque-
ros y embarcaciones de cabotaje) tenía una importancia creciente ya en el  
siglo xiii porque la documentación alude reiteradamente a expediciones orga-
nizadas para transportar madera por vía marítima: «en 1291 hay noticia del 
embarque de madera en nuestra playa, por una orden de Jaime ii a los hom-
bres de Burriana, almazora y Castellón para que den facilidades a raimundo 
Calvet en el transporte de una partida de dicha mercancía que tenía en el tér-
mino de Castellón» (sánchez 1993, 5). La existencia de una red viaria inten-
samente utilizada para transportar madera hacia el litoral, por lo tanto, aparece 
documentada desde pleno siglo xiii y su progresiva ampliación da origen a 
numerosos caminos que acaban convirtiéndose en carreteras.

figura 1. en Burgui (navarra). Placa de homenaje a los almadieros.  
fotografía del autor
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el contraste entre la información histórica y la situación actual resulta evi-
dente, porque desde el último cuatro del siglo xx se asiste a un abandono 
generalizado de los aprovechamientos madereros, muchas subastas de madera 
quedan desiertas –es más barato importar la materia prima– y el progresivo 
cierre de serrerías en la práctica totalidad de los municipios de interior solo 
cuenta con las excepciones más notables de vilafranca y soneja. Las estima-
ciones demuestran que, tras la intensificación de la explotación forestal desde 
el siglo xViii hasta la posguerra (década de 1960-1970 como límite), cuando 
se registran los puntos álgidos de utilización de las vías de arrastre de madera, 
entre 1975 y 2000 los pies talados se reducen en un 93 % respecto a los años 
anteriores y la cantidad de madera extraída en metros cúbicos se recorta en un 
80 % en toda la provincia de Castelló (soriano 2002). 

esta tendencia, como es lógico, contribuye a explicar la decadencia de la 
red de caminos tradicionales, su falta de utilización y, en muchos casos, su 
práctica desaparición, especialmente en los primeros tramos, aquellos en los 
que la madera se arrastraba hacia los secaderos o apiladeros situados en puntos 
de más fácil extracción. La utilización de ese entramado viario como recurso 
patrimonial y su conversión en producto turístico-cultural podría significar un 
paso decisivo en la puesta en valor de una de las actividades económicas más 
importantes en la montaña castellonense, la explotación forestal. Y con esto se 
valoraría todo su patrimonio cultural (herramientas, vehículos, tradiciones y 
costumbres, indumentaria, etc.), además de suponer un ejercicio de memoria en  
honor de todos los profesionales vinculados a las actividades madereras  
en particular y forestales en general, como se ha hecho en Burgui (navarra) 
con los almadieros o en sant Joan de Penyagolosa o el desert de les Palmes 
(Castelló) con los monumentos a los guardas forestales.

3.  Las iNFiNiTas posiBiLiDaDes TUrÍsTiCas De La reD  
De CamiNos TraDiCioNaLes

el aprovechamiento turístico del territorio tiene que estar necesaria-
mente basado en el respeto hacia sus valores, su patrimonio y su paisaje, 
especialmente cuando las intervenciones a realizar se proponen en zonas 
rurales y de montaña, un medio con una fragilidad inherente a su riqueza 
natural y en el que se asiste a un progresivo desmantelamiento del modo de 
vida tradicional y la gestión territorial que sus tareas cotidianas (agricultura, 
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ganadería, explotación forestal, oficios, etc.) tenían asociadas. Conceptos 
como la capacidad de acogida deben ser contemplados para evitar proble-
mas (saturación, impactos ambientales, insatisfacción de la experiencia del 
usuario, etc.), mientras que desde la perspectiva paisajística debe analizarse 
la medida de carga, es decir, la capacidad del paisaje para soportar acciones 
antrópicas sin ver alterada su estructura o sufriendo impacto mínimo. 

La utilización de recursos endógenos se muestra como una opción útil y 
sostenible, inmejorable e inteligente para activar iniciativas, producir efec-
tos multiplicadores positivos (creación de alojamientos y oferta turístico-re-
creativa, dinamización del entorno rural, sostenimiento de las dotaciones co-
merciales y hosteleras, atracción de población, etc.) y, sobre todo, contribuir 
a visibilizar un patrimonio diverso cuya puesta en valor se facilita con la  
creación de proyectos integrados que, a la vez, pueden ayudar a garantizar  
la conservación de los elementos patrimoniales. Y todo esto sin necesidad de 
recurrir a crear nuevos paisajes marcados por su aterritorialidad o productos 
artificiales desligados de su realidad territorial (muñoz 2006, 143).

La red tradicional de caminos diseñados para cubrir las necesidades de las 
diferentes actividades económicas sostenidas en el medio rural y, especial-
mente, en la montaña, brindan un amplio abanico de posibilidades de apro-
vechamiento turístico, sobre todo si las vinculamos con su patrimonio. Los 
bautizados como «caminos de la nieve» (Borja 2022, 20) son un buen ejemplo 
y, por desgracia, como ocurre con tantas realidades patrimoniales rurales, es-
tán en severo peligro de desaparición tanto físicamente (los senderos se han 
borrado por la falta de uso) como en la memoria colectiva de la sociedad. Las 
huellas toponímicas (alusiones frecuentes a «nevera» o «neveros» en la carto-
grafía histórica y en la tradición oral), las prospecciones de magnitud arqueo-
lógica (investigación de carriladas o huellas de los carros que transportaban el 
hielo, excavación de pozos de nieve, etc.) y, por supuesto, las construcciones 
asociadas (neveras, ventisqueros, refugios, barracas, etc.) ofrecen diversas 
opciones para realizar proyectos turísticos. ejemplos similares encontramos 
en el sector forestal, ganadero, en los caminos trazados para llegar a fuentes, 
abrevaderos y lavaderos de uso comunal, etc.

Como muestras de este tipo de propuestas convertidas en auténticos 
productos culturales y turísticos encontramos el museu de la Pedra en sec 
(vilafranca, Castelló) y sus Camins de Pedra, una serie de recorridos por di-
ferentes lugares del municipio para apreciar in situ el patrimonio de la piedra 
en seco relacionado con los pastores y ganaderos (ruta por el Pla de mosorro), 
los agricultores y masoveros (ruta por Les virtuds) y el bosque (ruta por La 
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Parreta). otro buen ejemplo se encuentra en la población navarra de Burgui, 
donde han creado un itinerario que tiene como elemento central las almadías, 
que son las protagonistas absolutas del museo del municipio y que en 2022 
han sido destacadas como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad 
por la unesco –unos años antes lo fue también la piedra en seco– en la de-
cimoséptima sesión del Comité intergubernamental para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural inmaterial celebrada en rabat (marruecos). en este pue-
blo del valle del roncal han realizado un proyecto bautizado como Pueblo de 
los oficios que, mediante la labor del voluntariado local, ha creado una ruta 
patrimonial que pone en valor actividades como el carboneo, la elaboración 
de hielo y su conservación en los pozos de nieve, la fabricación de cal, etc., a 
través de recreaciones de las construcciones tradicionales, explicaciones me-
diante paneles y un itinerario guiado por una senda forestal y fluvial.

alternativas similares servirían para dotar a la red viaria de un conteni-
do cultural, histórico y paisajístico que, en su conjunto, pusiera en valor el 
patrimonio y ofreciera información rigurosa sobre las razones de ser de los 
caminos transitados ahora por deportistas, cicloturistas, senderistas y turis-
tas en general. de esta forma se aprovecharían los caminos ligados a muchas 
de esas actividades para complementar y completar la actual red de senderos 
utilizada por ese nuevo perfil de usuario que, por norma general, los recorre 
completamente ajeno a su origen, desconociendo su historia y sus usos, mu-
chas veces ancestrales... Porque no es lo mismo pasear, correr o pedalear por 
un camino cualquiera que hacerlo por una senda utilizada desde el siglo xV 
y xVi para llevar madera a las atarazanas con la que se construían fragatas, 
galeones, barcos de pesca, laudes, etc. 

transitar por caminos que fueron utilizados para transportar madera, hie-
lo, carbón vegetal, resina, corcho y otros productos directamente ligados a 
las actividades tradicionales de la montaña supone un valor añadido para 
mejorar la experiencia del visitante, turista o deportista. esa información, en 
definitiva, aporta un hecho diferencial a las rutas y supone una sencilla he-
rramienta para divulgar conocimiento patrimonial, fomentar el respeto hacia 
ese patrimonio y propiciar la valorización de actividades y productos que 
fueron esenciales no hace tanto tiempo. Con esta intención, por ejemplo, se 
colocan paneles informativos (histórico-culturales y/o turístico-patrimonia-
les) en irati (navarra), ya que de esa forma se divulga la relevancia de un 
enclave forestal emblemático (figura 2).

el valor añadido que supone facilitar ese contenido a los senderistas per-
mite garantizar la conservación de un patrimonio, tangible e intangible, que 
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de otra forma sería difícil aprovechar. algo similar sería viable proponer con 
la vía augusta (señalizada en todo su recorrido), el Camino de santiago-
Castellón, antiguos azagadores o caminos de ganado trashumante, caminos 
históricos como el Caminàs (recorre de norte a sur toda la Plana de Castelló), 
etc. Y, por supuesto, fomentando la complementariedad con los Pr y gr ya 
existentes (senderos de pequeño recorrido y gran recorrido) y contemplando 
la posibilidad de generar nuevos sl (senderos locales) o ampliar los exis-
tentes. en este sentido, se debe ser cauto porque la proliferación de rutas o 
itinerarios culturales y turísticos se ha convertido en un fenómeno global y, 
en algunas ocasiones, las propuestas pueden llegar a reinterpretar y modifi-
car la realidad del territorio o incluso se destacan aspectos del todo ajenos 
a la población local pero que resultan sugestivos, comerciales o atractivos, 
por lo que se acaban ofertando recursos o productos totalmente artificiales 
(Hernández 2011, 226). 

figura 2. Panel histórico-forestal en la selva de irati (navarra).  
fotografía del autor
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La propuesta Camins de fusta, desde luego, huye de ese tipo de actua-
ciones y por esa razón está bien documentada. de hecho, no es descartable 
–incluso sería recomendable– vincular este tipo de iniciativas a proyectos 
de investigación, contratos de i+d+i o actividades similares, como los tra-
bajos del proyecto uJi-encultura «delimitación y estudio de la cañada real 
de aragón: un itinerario histórico de penetración y vertebración de las tie-
rras de Penyagolosa», que recientemente ha confirmado el trazado y los 
elementos complementarios (trincheras, canteras, empedrados, etc.) de una 
parte del azagador real de aragón que conectaba la costa mediterránea con 
el interior, en concreto en el tramo comprendido entre el Coll de la Bassa 
(atzeneta del maestrat) y el puente romano (vistabella), con una longitud 
de casi 28 kilómetros. 

4. eL Caso De BeNLLoC: eL pas De La FUsTa

La pervivencia del topónimo el Pas de la fusta, que identifica en todo 
su recorrido un camino o pista forestal –en algunas zonas se convierte en 
agrícola o simplemente rural– que atraviesa el municipio de Benlloc desde 
las sierras próximas (La serra d’en galceran) hasta el litoral, pero que co-
necta con algunos montes más lejanos de Benafigos y vistabella o incluso 
vilafranca y mosqueruela, supone una oportunidad para promover proyec-
tos culturales y/o turísticos en torno a la historia forestal. Con un trayecto 
aproximadamente W-e que supera los 21 kilómetros en línea recta, el Pas 
de la fusta cruza las sierras prelitorales y litorales conectando los corredo-
res de La vall d’alba y Cabanes –todo el Pla de l’arc– con la costa entre 
torreblanca, La ribera de Cabanes y oropesa (desemboca en el piedemonte 
frente al Prat de Cabanes-torreblanca), por lo que durante muchos siglos de-
bió ser una vía estratégica de comunicación transversal –evitando el trayecto 
más largo de norte a sur– y enlazando con las rutas de acceso a puertos como 
vinaròs o los de la Plana (Castelló, Borriana...). 

La conexión con la rambla de la viuda –la continuación de la rambla 
Carbonera– parece innegable y las expediciones madereras procedentes de 
todo el interior occidental y septentrional de las provincias de Castelló y 
teruel debían cruzar desde ese punto, vía La serra d’en galceran y Benlloc, 
hacia la costa mediterránea.
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en la actualidad, ese antiguo camino maderero podría convertirse en una 
ruta de interés histórico y patrimonial con un elevado contenido etnológico 
porque la pista está sembrada de masías que debían actuar como puntos de 
descanso y venta o intercambio de productos y/o servicios. todas se ubica-
ban estratégicamente en las zonas de ladera –alejadas del fondo de los corre-
dores prelitorales–, en el piedemonte intensamente abancalado y cultivado 
en secano (cereal, vid, frutales como los almendros, etc.), pero adosadas al 
sendero y vinculadas a puntos de suministro de agua donde abrevar a las 
caballerías, como las masías de l’argila con su homónima balsa o el mas 
de la Bodega con su bassot de la Bodega, esta segunda ya en término de La 
serra d’en galceran. La existencia de grandes pesebres en la planta baja de 
esas masías «camineras» podría suponer un uso añadido para atender las 
necesidades de las caballerías que estuvieran de paso (alimentación, agua, 
descanso, reparación de herraduras, etc.), además de hacerlo con las propias, 
tan necesarias en las labores del campo.

La arquitectura del agua, con la presencia de aljibes, cisternas y depósitos 
estratégicamente dispuestos en el territorio –vinculados o no a las masías, 
en su interior o en el exterior–, asociados a complejos sistemas de captación 
y recolección del agua pluvial y/o de escorrentía, aportan otro elemento de 
gran interés patrimonial y etnológico dada la inteligente gestión de un re-
curso escaso, imprescindible y caprichoso en su reparto a lo largo del año 
como es el agua. 

una vez atravesado el fondo del Pla de l’arc, que discurre a escasa dis-
tancia del núcleo urbano de Benlloc, el itinerario maderero bordea el aero-
puerto y cruza la Cv-13 (autovía que convertida en carretera circula hacia 
torreblanca desde Cabanes) para iniciar una nueva ascensión y salvar otra 
sierra prelitoral en dirección al denominado Quartico, la partida más próxi-
ma a torreblanca en el extremo oriental del término municipal, donde la 
ruta discurre junto a una ermita y su calvario –para la Conselleria de Cultura 
la advocación es de sant Josep, para el institut Cartogràfic valencià es de 
sant antoni y según los carteles informativos in situ sería de sant miquel–, 
diversas masías y corrales, una antigua escuela –construcción habitual en 
la montaña para garantizar la educación de los hijos de los masoveros, que 
por distancia no podían acudir al colegio del pueblo–, así como elementos 
de la arquitectura del agua (pozo, aljibe, balsa). este enclave, por lo tanto, 
debía servir de punto de descanso final para las caravanas que realizaban el 
transporte de los troncos destinados a los embarcaderos o las serrerías antes 
del descenso a las planas costeras. su emplazamiento en una pequeña zona 
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llana genera bastante espacio para el descanso de las caravanas de carros y 
carretas o para realizar posibles reparaciones, mientras que la disponibilidad 
de agua y el intercambio de productos estaban garantizados por la existencia 
de las masías. La visión de las islas Columbres y del mar, en días con buena 
visibilidad, debía ser una auténtica recompensa para los arrieros, como lo es 
actualmente para los nuevos usuarios de esas sendas y amantes del paisaje.

esta misma línea de trabajo de señalización y puesta en valor de itine-
rarios de temática forestal que se propone en Benlloc está desarrollándose 
en l’alcora, a través del proyecto de la real fábrica del Conde de aranda, 
que está realizando un esfuerzo para descubrir los itinerarios de extracción 
de madera y leña de los montes vecinos. el grupo impulsor de esa iniciativa 
quiere señalizar alguno de los senderos por los que se transportaba la mate-
ria prima necesaria para alimentar los hornos de cerámica, ya que antes de 
la irrupción de los productos derivados del petróleo era la biomasa vegetal 
procedente de las montañas de los municipios cercanos que tenían un poten-
cial forestal elevado la que facilitaba el poder calorífico para cocer azulejos 
y demás piezas cerámicas en los hornos preindustriales. esa actividad, la de 
los arrieros en general y la del transporte de leña o malea en particular, está 
inmortalizada con un grupo escultórico ubicado en una de las rotondas de 
acceso a l’alcora (cruce de la Cv-190 y la Cv-16). el turismo forestal, por 
lo tanto, podría encontrar nuevas vías de desarrollo con estas iniciativas.

en el caso de Benlloc, las visitas de montes del siglo xViii, concretamen-
te la realizada en 1749, permiten descubrir el interés que la secretaría de  
marina tenía en los recursos forestales para garantizar los suministros  
de madera con destino a las atarazanas. en dicha visita se documenta la 
existencia de 3.295 pies o árboles útiles para dichos fines en el municipio 
y, en concreto, se alude a cuatro chopos o álamos blancos (Populus alba), 
3.286 carrascas (Quercus ilex rotundifolia), cinco nogales (Juglans regia) y 
ausencia total de otro arbolado de interés naval como los robles (Quercus 
pyrenaica), almeces o lledoners (Celtis australis), fresnos (Fraxinus angus-
tifolia) e incluso coníferas como los pinos carrascos (Pinus halepensis) o los 
pinos negros (Pinus nigra). además de las existencias en el propio término 
municipal, obviamente el Pas de la fusta era la vía de saca de madera de 
los municipios vecinos e incluso de áreas boscosas tradicionalmente sumi-
nistradoras de madera de gran calidad (coníferas de media montaña como 
el Pinus nigra y el Pinus sylvestris, pero también robles como el Quercus 
faginea o el Quercus pyrenaica) cuyas masas más densas se encontraban 
algunos kilómetros más hacia el interior.
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figura 3. el Pas de la fusta desciende desde La serra d’en galceran a su paso  
por els Clotals. fotografía del autor

de hecho, los datos existentes según la visita de 1751 aportan resultados 
mucho más positivos respecto a las reservas madereras de La serra d’en 
galceran, municipio en el que, tras el análisis toponímico, arrancaría el de-
nominado Pas de la fusta. frente a los modestos 3.295 árboles de Benlloc 
aquí se contabilizaron 53.649 pies. La documentación tiene censados ocho 
álamos blancos, 5.400 robles –una de las especies más preciadas en la arqui-
tectura naval–, 48.200 encinas y 149 nogales.

La pervivencia del Pas de la fusta en la toponimia y en la cartografía 
nos permite además seguir prácticamente todo el trazado histórico del ca-
mino, que en sus últimos kilómetros hacia el mar apenas se ha visto afec-
tado por la construcción del aeropuerto y sus viales de acceso. el mismo 
documento de la visita de montes informa de la distancia al embarcadero 
más próximo, que está cifrada en dos leguas (unos 9,6 kilómetros). este 
dato resulta contradictorio porque en línea recta el punto litoral con un 



La visión integradora deL turismo desde La geografía326326

puerto o carregador más próximo sería oropesa o torreblanca, que está 
a unos 16 kilómetros, mientras que Castelló de la Plana queda a más de 
25. ni tan siquiera la opción de dirigirse a torre la sal, con sus sencillos y 
expuestos amarres, sería compatible con la referencia documental porque 
se encuentra a 14 kilómetros. La divergencia puede deberse a la ubicación 
exacta desde la que se tomaba la referencia en pleno siglo xViii. o quizás 
la explicación todavía es más sencilla: se utiliza la palabra embarcadero 
en dos acepciones diferentes, la de puerto –coincidiría el más cercano con 
vinaròs según la visita de 1751– y la de cargadero de madera, es decir, un 
apiladero o secadero desde el que se organizaría el transporte posterior 
hacia el litoral. en esta segunda opción, utilizada en la visita de montes 
fechada en 1749, aparece en ese epígrafe el propio Benlloc como embar-
cadero más próximo, es decir, la localidad podía utilizarse como centro 
distribuidor de la madera de todo el término municipal y otros vecinos –su 
emplazamiento en el fondo del corredor depara amplias zonas llanas para 
el almacenamiento de madera u otros productos–, con lo que el Pas de la 
fusta todavía cobraría mayor importancia. o quizás es precisamente el 
Quartico, ubicado a 9 kilómetros del núcleo urbano de Benlloc, el enclave 
concreto que da nombre a todo el camino (‘paso de la madera’, Pas de la 
fusta) por ser el «puerto» de salida hacia la costa, es decir, el punto de 
partida de la última etapa que cubrían las caravanas.

el camino maderero presenta diferentes dotaciones o elementos com-
plementarios a la ruta que podrían tener utilidad en las largas jornadas de 
transporte de la madera, como para abrevar las caballerías, concederles 
descanso y, por supuesto, garantizar el reposo de los carreteros. en este 
sentido, además de las masías ya comentadas (l’argila, la Bodega), el iti-
nerario incluye también algunas balsas –la que tiene mayor capacidad está 
en la partida els Clotals y recoge agua de escorrentía directamente de 
la montaña en la confluencia del Pas de la fusta con el barranco de les 
danses–, corrales, refugios de piedra en seco –probablemente no cons-
truidos por los carreteros, pero sí eventualmente utilizados por ellos en 
caso de tormentas– y otras dotaciones como hornos de cal, mojones, etc. 
La catalogación de esas construcciones, mediante la cumplimentación de 
las fichas de inventario oficiales, debería ser una prioridad en el marco  
de cualquier proyecto vinculado a un aprovechamiento turístico y cultural 
del itinerario. Y también lo debería ser la investigación en profundidad de 
la ruta para intentar recuperar información básica de la vida de los carre-
teros: etapas habituales del camino (puntos de salida y llegada; enclaves 
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complicados de superar), los lugares de pernocta y aprovisionamiento, 
puntos de abastecimiento de agua, masías de referencia, etc. en este sen-
tido, algunas de las masías podrían haber derivado en auténticas ventas u 
hostales, como tantas veces ha sucedido en diferentes caminos de mayor 
importancia o tráfico. Quizás el mas de l’argila pueda ser un buen ejemplo 
a tenor del porche –aparentemente no demasiado antiguo– instalado ante 
su puerta y que podría tener como finalidad conceder descanso e incluso 
dar de comer o cenar a los carreteros –fueran o no madereros– que estuvie-
ran de paso o pernoctaran allí.

figura 4. el mas de l’argila tiene cierta apariencia de venta adosada  
al Pas de la fusta. fotografía del autor
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La disponibilidad de documentación histórica que permite ratificar la uti-
lidad del camino aporta un elemento adicional de interés a la posible crea-
ción de la ruta senderista histórico-cultural-forestal. Las visitas de montes 
dieciochescas, de hecho, manifiestan algunos indicadores indirectos de evo-
lución del paisaje cuando manifiestan: «Que las partidas de Pinos puestas 
en este estado, aunque son las mismas que explican los testimonios, se 
hicieron estos por computo prudencial segun la extension de los terrenos, 
porque su espesura hace imposible el contarlos» (ags, marina, leg. 572, 
año 1749). es decir, la densidad arbórea en los pinares debía ser elevada 
en las montañas de La serra d’en galceran, si bien esa realidad paisajísti-
ca debió cambiar poco después del último cuarto del siglo xViii –hasta las 
primeras décadas del siglo xx– a tenor de los intensos abancalamientos que 
todavía hoy subsisten en activo –mayoritariamente con almendros– en todas 
las laderas orientadas al Pla de l’arc. 

en una revisión posterior de la visita, la nota al pie de la tabla estadísti-
ca incluye más información relevante: «Que segun parece delos autos dela 
visita practicada en estos Pueblos, son medianos, y nuebos los robles, y 
encinas que se manifiestan existentes y que solo podrán sacarse algunas 
Piezas para fragatas de quarenta á cinquenta cañones, por no tener los largos 
y gruesos correspondientes á navios de mayor porte» (ags, marina, leg. 572, 
año 1751). La riqueza forestal y el posible aprovechamiento naval de la ma-
dera cobra mayor sentido con esas referencias a robles. Y, además, la docu-
mentación desglosa en listados pormenorizados por municipio el número de  
piezas de cada tipo que pueden obtenerse de cada especie de árbol, el tipo  
de embarcación de destino (fragata de 26 cañones, navío de 68 cañones), 
concretando el nombre de la pieza (segundas ligazones, barraganetes sim-
ples, ‘curbas’ de arriba abajo para el alcázar, etc.), así como el propietario 
de la parcela donde se encuentran los pies que hay que talar.

La importancia que esos recursos forestales tenían en la época era sor-
prendente desde nuestra óptica actual de infravaloración de la función eco-
nómica de los bosques. en pleno siglo xViii se tasaba y valoraba con pre-
cisión máxima el coste de la extracción de los troncos hasta las atarazanas 
más próximas: «el valor de Cada Codo Cubico puesto en la orilla del mar 
según se previene en cada Pueblo va conceptuado, proporcionado, y uniendo 
el Costo del Corte labra aserrio, facilidad de Carriles y Conducción hasta las 
Playas con exclusion del importe del arbol, que por via de Compra haya de 
satisfacerse a su dueño» (ags, marina, leg. 561, año 1760). el Pas de la 
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fusta debió jugar un relevante papel histórico con esa función de facilitar 
carriles en la conducción de madera hasta la costa. 

el proyecto histórico-cultural a desarrollar a través del recorrido del ca-
mino maderero podría suponer una oferta complementaria de turismo fores-
tal para ese segmento de la población que realiza senderismo en su formato 
familiar o deportivo, sin excluir otros perfiles de usuarios, con el objetivo 
de enriquecer su experiencia y diversificar la oferta con una propuesta re-
lativamente novedosa. La longitud total del recorrido, superior a los veinte 
kilómetros, permite además diseñar tramos de diferente dificultad e inte-
rés, fijando puntos de partida urbanos (Benlloc), en lugares con elementos 
patrimoniales (aljibe de l’adjutori) o en enclaves de interés (el Quartico), 
por ejemplo. La actuación consistiría en crear un producto con contenido 
informativo de calidad (historia del transporte de madera, historia de los 
aprovechamientos forestales y madereros, patrimonio caminero, historias de 
vida, etc.) mediante la señalización del itinerario, la ubicación de paneles 
informativos con inclusión de material gráfico, la instalación de señaléti-
ca de bajo impacto mediante el uso de códigos qr y la divulgación de la 
ruta mediante las páginas web ya existentes de municipios y comarcas, así 
como la difusión de sus características mediante las app más habituales en 
el mundo senderista para aprovechar la diversidad de usos del itinerario. La 
más novedosa e institucional es Paso a Paso, diseñada y soportada por la 
federación española de deportes de montaña y escalada (FEdmE) (https://
fedme.es/app-paso-a-paso/), aunque hay infinidad de portales especializa-
dos en la materia. 

La oferta turístico-cultural actual para Benlloc está disponible mediante 
una página web que engloba a los siete municipios del Pla de l’arc (https://
www.planadelarc.com), resulta de fácil consulta, está claramente expuesta 
y tiene una información completa. además, se ha señalizado con balizas 
de bajo impacto una densa red de senderos e itinerarios de uso prioritario 
y preferente para peatones y ciclistas (https://www.planadelarc.com/xarxa-
vials-verds/), por lo que partiendo de esa base tendría que resultar sencillo 
completar un proyecto de ámbito turístico y patrimonial para aportar a algu-
nas de esas rutas, especialmente al Pas de la fusta, información añadida de 
carácter forestal e histórico. reconstruir el trazado del camino entre Benlloc 
y La serra d’en galceran sería otro de los objetivos del proyecto, ya que en 
muchas partes de su trazado está completamente desdibujado.
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5.  La NeCesaria pLaNiFiCaCióN e impLiCaCióN CoLeCTiva  
eN La gesTióN TUrÍsTiCa

La eclosión de fenómenos turísticos relativamente nuevos, asociados a 
productos culturales y patrimoniales de ámbito local (museo de la Piedra en 
seco de vilafranca, museo minero de La torre d’en Besora-Culla, etc.) o más 
amplio y con cobertura institucional (territorio templario, ruta del Cid, etc.), e 
incluso alternativas vinculadas a la literatura (Canfranc estación con la escri-
tora castellonense rosario raro o Cerler y Benasque con Luz gabás, por citar 
algunas) como ya anticipó diego López, es fruto de la espontaneidad y, de-
masiado a menudo, carece de una planificación territorial, turística, cultural y 
económica debidamente diseñada, ejecutada y sostenida en el tiempo: «en el 
marco de los nuevos productos turísticos se ha incrementado de manera rápida, 
en los últimos años, una presión de la demanda sobre los espacios de interior 
poseedores de importantes recursos paisajístico-naturales histórico-artísticos 
y culturales, etc. [...]. La falta de implantación de un modelo ha hecho aflo-
rar los primeros problemas derivados del exceso de carga de uso inadecuado  
de los recursos los cuales pueden viciar el principio de competitividad de los 
mismos y por lo tanto hipotecar el futuro de estas áreas de interior» (López 
1998, 21). a esas carencias cabe añadir la falta de una visión territorial de 
escala más amplia (provincial o autonómica, que supere la local) y que hiciera 
posible una optimización de recursos, sin repetir iniciativas similares en otros 
lugares más o menos próximos (cabe evitar la réplica de museos del aceite, del 
fuego, etc.), así como diversificar las existentes y, sobre todo, dotar a las nue-
vas propuestas de un carácter innovador y creativo, diferenciador en suma. 

un cuarto de siglo después de ese análisis, sus conclusiones siguen plena-
mente vigentes y, en un escenario de creciente patrimonialización turística, 
empiezan a ser evidentes resultados perniciosos como la mala imagen que 
los turistas asocian a los territorios afectados. «La mercantilización y mala 
coordinación entre agentes públicos y privados son solo algunos de los pro-
blemas que están provocando efectos negativos en la población local y los 
visitantes» (vidal, esteve y vidal 2022, 2-3) porque, entre otras cuestiones, 
la masificación puntual de la afluencia de turistas –fines de semana, puentes 
festivos, vacaciones– genera problemas a menudo irresolubles como la falta 
de oferta de alojamiento, restauración, ocio, etc. Y esto a pesar del consen-
so existente en torno a la idea de que el turismo supone una oportunidad 
diferencial en el desarrollo del sistema rural de la Comunitat valenciana 
(escribano y del romero 2019, 143). 
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La acuciante falta de planificación turística integrada o, en realidad, de una 
planificación territorial especialmente enfocada a los municipios más sensibles a  
sufrir estos problemas –los rurales de montaña– continúa siendo una constante 
a pesar de la profesionalización de todo el sector turístico y la importancia que 
el turismo como actividad económica ha alcanzado en nuestro país desde hace 
más de medio siglo. La coordinación de estrategias entre comarcas y municipios 
vecinos –un buen ejemplo está representado por la red de viales verdes de la 
Plana de l’arc–, así como entre agentes públicos (la administración) y privados 
debería ser una realidad para superar los problemas de planificación –o la au-
sencia total de esta– detectados hace tiempo: «el producto turístico participa en 
su construcción de los diferentes aspectos territoriales y socioeconómicos des-
embocando en un producto heterogéneo de manera que se presenta como una 
pequeña dinámica socioeconómica en el ámbito de un sistema socioeconómico 
general. ello representa en consecuencia no solo tener que realizar un ordena-
miento territorial de las zonas con actividad turística, sino también la necesidad 
de implantar unos modelos de planificación turística basados en proyectos glo-
bales integrados» (López 1998, 31). 

figura 5. Cruce entre el Pas de la fusta (Camino de santiago) y la vía augusta  
en Benlloc. fotografía del autor
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La formulación teórica y la elaboración de propuestas de actuación turís-
tica eran prioridades desde finales del siglo xx, pero la realidad dista mucho 
de ser idónea. a pesar de la experiencia adquirida en planificación territorial 
y turística, la consolidación de un grado universitario en turismo y la insti-
tucionalización de conceptos como paisaje y patrimonio –ambos han moti-
vado la creación de planes nacionales–, la falta de una gestión adecuada de 
los proyectos, el deficiente mantenimiento de los elementos que configuran 
los recursos y productos turístico-patrimoniales o la ausencia de conexión 
entre las diferentes ofertas presentes en el territorio, acaban provocando la 
insatisfacción de los turistas o unas experiencias incompletas para los visi-
tantes (vidal, esteve y vidal 2022, 11). 

Las nuevas iniciativas y/o propuestas de turismo cultural/patrimonial, 
como la creación de una red de observatorios de la piedra en seco (soriano 
2013, 196) carecen del apoyo de la administración o directamente se igno-
ran con argumentos como la falta de presupuesto. Por otra parte, no exis-
te la cultura y tradición necesarias en asociacionismo y voluntariado local 
o comarcal –en el alto Palancia podríamos encontrar algunas excepciones 
notables– como sí sucede en otros países vecinos (Portugal, francia o el 
más lejano reino unido), a pesar de la existencia –casi patrimonial– del 
concepto de jornal de vila, un trabajo colaborativo a menudo realizado por 
obligación por el vecindario, pero que permitía –y sigue permitiendo en ple-
no siglo xxi tras cambiar de nombre y/o formato– realizar obras, reformas o 
proyectos en beneficio de la comunidad de forma altruista, invirtiendo horas 
de trabajo personal. 

tampoco se han articulado medidas de organización supramunicipal o 
comarcal y, como es evidente, la planificación a medio y largo plazo que 
estos proyectos requieren para consolidarse es frágil o inexistente, a pesar 
de la creación de museos como el de vilafranca (piedra en seco), el de La 
valltorta, en tírig (arte rupestre levantino) u otras iniciativas locales con la 
apertura de museos o colecciones museográficas (elaboración de pan, cultu-
ra/fiesta del fuego, etc.) o con la adaptación para su visita de edificios de 
interés patrimonial (molinos, almazaras, minas, etc.). 

una apuesta decidida por parte de la administración podría contribuir 
a aunar esfuerzos y profesionalizar la oferta y los productos turísticos de 
interior, como destacan recientes estudios que han analizado las relaciones 
entre turismo y patrimonio: «una de las opciones más interesantes sería que 
las administraciones públicas impulsaran la creación de empresas especiali-
zadas en la gestión de experiencias turísticas relacionadas con el patrimonio 
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o que facilitaran dicha gestión a los municipios o las empresas» (vidal, 
esteve y vidal 2022, 12). Y esto sin olvidar que ese medio rural amenaza-
do o condenado por el despoblamiento corre el riesgo de ver superada su 
capacidad de carga y acogida por la proliferación de eventos deportivos 
–las pruebas de montaña– y festividades que generan una afluencia masiva 
de personas. es posible que estén repitiéndose los errores cometidos con el 
modelo de sol y playa –masificación, desequilibrio temporal en dotaciones 
e infraestructuras, contaminación, sobrecoste económico, etc.–, pero en un 
territorio mucho más frágil, por lo que cabe plantearse seriamente algunos 
interrogantes: «son muchos los municipios que permanecen casi desiertos 
entre semana y multiplican su población en miles de habitantes durante el 
fin de semana por la celebración de todo tipo de eventos deportivos. La gran 
pregunta es si esta política de medio rural como parque temático arroja un 
balance positivo en términos de nuevos habitantes o diversificación econó-
mica» (escribano y del romero 2019, 141). 

Por tanto, parece lógico que cualquier propuesta turística y patrimonial, 
como la creación o señalización de los camins de fusta, debería realizarse 
desde el respeto a los valores del territorio y el paisaje, fomentando sus ras-
gos de identidad y su personalidad, sin intentar ofertar productos artificiales 
y promoviendo una afluencia controlada –de baja densidad o slow siguiendo 
los preceptos de ese movimiento cultural que impulsa una vida sin prisas– 
para evitar impactos que serían perniciosos para la montaña.

La propuesta de los camins de fusta, simplemente esbozada a partir del 
itinerario centrado en Benlloc, presenta un potencial suficiente para desarro-
llarse en otros lugares con senderos madereros similares y podría incluso dar 
pie a crear una marca identificativa bajo ese mismo nombre u otro parecido 
–en la línea de crear productos diferenciados y diferenciales– para añadir 
contenidos, significado y atractivo a la práctica senderista. La revitaliza-
ción de un patrimonio en peligro sería uno de los resultados derivados del 
proyecto que, por otra parte, debería contribuir a consolidar la oferta de este 
tipo de productos y de las dotaciones que el medio rural oferta, tanto a la 
población local como a los visitantes. además, la apuesta por la creación 
de itinerarios de patrimonio o rutas patrimoniales también supone distribuir 
las visitas por el territorio, evitando la concentración que otras actividades 
plantean –festivales, pruebas deportivas, ferias o mercados, etc.– y contri-
buiría a dinamizar una red de senderos que fomenta el acceso a recursos y 
dotaciones de una forma escalonada y relativamente ordenada.
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6.  CoNCLUsioNes: garaNTizar La preservaCióN,  
La gesTióN Y La pUesTa eN vaLor paTrimoNiaL

el turismo patrimonial o cultural parece una especialidad minoritaria, 
pero, como complemento a las demás actividades turísticas, supone un valor 
añadido y diferenciador para los territorios y, concretamente, para las zonas 
rurales de montaña. si aumentamos el grado de especialización, el turismo 
forestal estaría incluido en esa categoría y se centraría en aprovechar recur-
sos de la historia forestal y los aprovechamientos extraídos del bosque con la 
finalidad de diversificar la oferta turístico-cultural, vincularla a la personali-
dad de cada territorio y dar a conocer un patrimonio que, por norma general, 
nunca ha conseguido gran visibilidad con la excepción de lugares con gran 
tradición maderera (valsaín, Cazorla, Pirineos, etc.). Las posibilidades que 
brinda la red de caminos y senderos tradicionales, antaño utilizados para 
transportar productos tan esenciales como la madera, el carbón vegetal, la 
resina, el corcho, etc., son diversas y enriquecedoras, dado que la informa-
ción patrimonial resulta fácil de suministrar y se adapta tanto a turistas que 
solo quieran adentrarse en el ámbito temático concreto (por ejemplo, las vías 
históricas de saca de madera) como a quienes tengan intereses más globales 
o directamente otros diferentes (senderistas, cicloturistas, etc.). en este sen-
tido, la información asociada al proyecto Camins de fusta supone aportar 
un complemento patrimonial, cultural, turístico e histórico que puede en-
riquecer cualquier experiencia, esté motivada por una actividad senderista 
con finalidad más o menos deportiva u otra de tipo excursionista con un 
objetivo más familiar o relajado. el objetivo es dotar a las rutas de puntos 
de información que permitan a los visitantes, sea cual sea su naturaleza y 
procedencia, aprender y/o profundizar en el conocimiento de los valores de 
un territorio y, en concreto, del itinerario que están realizando por las más 
diversas motivaciones. 

se trata, en suma, de dar sentido a la experiencia turística o deportiva, de 
brindar la posibilidad de acceder a un conocimiento más íntimo del territorio 
en el que realizas una actividad recreativa y, por lo tanto, aportar elementos 
diferenciadores y enriquecedores. el mensaje sería: circulas por un camino 
con más de 200 a 700 años de historia que ha servido para comunicarse 
cuando no había vehículos a motor y que era utilizado para transportar ma-
dera con la que se construían barcos como los que sirvieron a españa para 
dominar el comercio marítimo con ultramar durante muchos siglos.
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La propuesta de convertir la red de senderos en itinerarios culturales de 
ámbito forestal contribuye a diseñar una oferta turística en municipios que 
carecen de la misma o diversificarla en aquellos donde es manifiestamente 
insuficiente o donde no han sido capaces de impulsar iniciativas en ese sen-
tido incurriendo en la infravaloración de sus recursos propios a pesar, por 
ejemplo, de haber emprendido otras acciones culturales como la creación 
de festivales de música, restauración de elementos patrimoniales, etc. Los 
camins de fusta aportan un elemento estratégico añadido, ya que deben ser-
vir para visibilizar y valorizar un patrimonio cultural que está en peligro de 
desaparición (edificios que amenazan ruina o que han perdido su función, 
topónimos que casi nadie reconoce y recuerda, tradiciones y profesiones 
desaparecidas, etc.), además de garantizar su propia conservación, ya que 
por falta de uso algunas de las pistas forestales empiezan a desdibujarse. 
en definitiva, a través de estos proyectos de aprovechamiento turístico, me-
diante la conversión de recursos en productos, deben generarse herramien-
tas para asegurar la gestión de ese patrimonio cultural y garantizar así dos 
objetivos clave: su preservación y la satisfacción del turista, que debería 
conseguir experiencias positivas con su visita.
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1. iNTroDUCCióN

el desarrollo de mensajes y relatos interpretativos constituye un elemento 
importante de los programas de interpretación del patrimonio. resultan 

especialmente útiles para la puesta en valor turística de un elemento patrimo-
nial sea un monumento o un territorio, ya que son reflejo de los valores y la 
singularidad del sitio y también de la identidad social de sus habitantes, porque 
destacan los elementos fundamentales que lo hacen único y diferente. La 
interpretación del patrimonio también puede considerarse como un instru-
mento útil de planificación, gestión y comunicación estratégica en el marco 
de las estrategias de desarrollo territorial municipal (Continenza, redi y trizio 
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2017), y para la definición de políticas de conservación y uso social del pa-
trimonio (uzzel 1989, Copeland 2004, mason 2005, Leask 2010).

el objetivo principal de este artículo es presentar el proceso seguido 
para identificar los mensajes o temas y el relato cultural interpretativo de 
valència (españa), que reflejen la identidad patrimonial, histórica y social 
de la ciudad. La oportunidad de desarrollar este trabajo reside en el hecho de  
que las instituciones turísticas de la ciudad de valència no han realizado, 
hasta el momento, documentos oficiales de comunicación estratégica con 
contenidos interpretativos. de esta forma, se aborda la realización de un dis-
curso narrativo interpretativo basado en mensajes culturales que sirvan para 
dar cohesión a la oferta turística cultural existente en la ciudad de valència.

en relación con la audiencia a la que se dirigen las propuestas interpre-
tativas de este trabajo, hay que mencionar que se ha focalizado sobre un 
público generalista que es el que constituye el segmento de mayor volumen 
de demanda turística existente en las ciudades.

2. marCo CoNCepTUaL 

La interpretación del patrimonio es una herramienta que permite el acer-
camiento intelectual y emocional de los visitantes al patrimonio; por tanto, 
se enmarca en el ámbito de la comunicación estratégica, tal como destaca 
iComos (2008) en la Carta para interpretación y Presentación de Sitios de 
Patrimonio Cultural. tiene como propósito principal desarrollar actitudes y 
comportamientos de aprecio y de conservación por el patrimonio entre los 
visitantes, tal como como expresó tilden (1957). Para ello, se vale de nume-
rosas técnicas, medios y actividades, pero siempre sobre la base de brindar 
una experiencia auténtica y memorable a los visitantes basada en emociones 
y sentimientos que les motiven a conocer cosas nuevas y a implicarse en la 
conservación del patrimonio (aldridge 1974, Ham 1992, Beck y Cable 2002, 
Jones 2007; Buchholz, Lackey, gross y Zimmerman 2015, entre otros). 

Para que resulte realmente eficiente, la interpretación del patrimonio 
debe ser planificada y para ello, es recomendable considerar los principios 
establecidos por Ham (1992): orden, amenidad, relevancia, y tematización 
(presentar un mensaje o tema). el orden y la amenidad son principios bási-
cos para facilitar la asimilación de los contenidos interpretativos en un breve 
periodo de tiempo y de la forma más agradable posible. 
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La relevancia es un atributo del tema que tiene que ver con la significan-
cia y pertinencia del mensaje para ser asimilado e interiorizado por el públi-
co (gracias al establecimiento de conexiones intelectuales y emocionales). 
Para ello es necesario dotar al recurso tangible con un significado intangi-
ble, a ser posible un «valor universal». estos son conceptos de significación 
transcendente para las personas (poder, logro, vanguardia, hedonismo, be-
nevolencia, tradición, innovación, dinamismo, seguridad, salud, tolerancia, 
paz, libertad, dignidad, aperturismo social, creatividad, entre otros), que 
inspiran actitudes y predisponen para la acción. Por ello, se pretende que el 
público pueda rememorar ideas o hechos y así sentir una conexión personal 
con el tema.

el mensaje o tema interpretativo es la plasmación (textual o verbal) de la 
idea principal que se pretende transmitir a los visitantes sobre el lugar o ele-
mento. su formulación conceptual debe estar basada, como se ha comenta-
do, en los valores universales que conectan el elemento patrimonial con las 
personas. deben expresarse de forma comprensible, ser fáciles de procesar 
mentalmente y de recordar por la audiencia. además, deben enmarcarse en 
un tópico y en un contexto espacio-temporal. el tópico es el asunto sobre el 
que versa una presentación interpretativa (historia, arquitectura, sociedad, 
bosques, gestión del agua, tradiciones, monumentos, naturaleza, pesca, agri-
cultura, oficios tradicionales, antiguas civilizaciones, fauna, estilo de vida, 
festividades, etc.). 

el relato (storytelling) es un tipo especial de narrativa utilizado en los 
programas de interpretación para desarrollar el mensaje o tema y poder crear 
así conexiones intelectuales y emocionales entre el público y el elemento 
patrimonial. es diferente a las presentaciones de contenidos habituales que 
siguen un eje cronológico histórico de datos y hechos, ya que estas últi-
mas no estimulan la imaginación ni las emociones de las personas (staiff 
2014). Los relatos han sido siempre el método más primario para transmitir 
experiencias, tradiciones orales y conocimientos. son actos cognitivos im-
portantes, ya que encapsulan información, conocimientos, contexto y emo-
ción en un complejo conjunto (norman 1993), y pueden almacenarse en la 
memoria y compartirse una y otra vez. Los relatos, además, ayudan a los 
visitantes a comprender el lugar o los objetos y a comprometerse con ellos 
(Howard 2003). muchas instituciones como la Lancaster County Planning 
Commission (2007) centran la interpretación del patrimonio en el hecho de 
contar buenas historias. 
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3. meToDoLogÍa

La metodología seguida en este trabajo ha sido el análisis de la literatura 
científica relacionada con la conceptualización de la interpretación del pa-
trimonio y también la referida a la historia y el patrimonio de la ciudad de 
valència. 

se ha realizado trabajo de campo consistente en la caracterización de los 
recorridos urbanos (streetscape) y de los atractivos patrimoniales existentes 
en cada barrio. además, se han georreferenciado los elementos patrimonia-
les y se ha elaborado un análisis histórico de cada uno de ellos para determi-
nar su papel en el relato interpretativo de la ciudad. 

Por otra parte, se ha recurrido a la realización de entrevistas en profun-
didad con gestores de los sitios patrimoniales y al asesoramiento experto de 
historiadores para orientar el relato histórico a tenor de los valores o concep-
tos universales seleccionados.

toda la información documental y gráfica ha sido inventariada en fichas 
de trabajo siguiendo la metodología de viñals et al. (2017), y se han elabo-
rado esquemas cartográficos sencillos para plasmar gráficamente la geolo-
calización y los rasgos geoespaciales de cada barrio. 

adicionalmente, se realizaron entrevistas con los actores interesados 
(personal de empresas culturales, guías turísticos, agentes de viaje, gestores 
del patrimonio, planificadores urbanísticos, académicos, entre otros) para 
conocer sus impresiones acerca de los contenidos interpretativos que ha-
bitualmente desarrollan. Posteriormente se les solicitó la validación de los 
resultados finales elaborados en este trabajo. 

4. oBJeTo De esTUDio Y DiagNósTiCo De parTiDa

el objeto de estudio de este trabajo ha sido la ciudad de valència. se ha 
analizado su centro histórico y también los barrios de la ciudad donde tienen 
lugar actividades turísticas culturales (Ciutat vella, ensanche, extramurs, 
Quatre Carreres, Cabanyal-Canyamelar y Playa malvarrosa y frente marí-
timo), en aras de integrar todos los elementos patrimoniales significativos 
bajo los mismos mensajes interpretativos (fig. 1). 

Los tópicos culturales en donde se han enmarcado los temas interpretati-
vos identificados en este trabajo han sido: historia, arquitectura, y sociedad. 
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es evidente que la arquitectura es el tópico que permite una mayor visibili-
zación de los mensajes a tenor de su materialidad, mientras que la historia y 
los valores sociales resultan más complejos de tangibilizar. 

el diagnóstico patrimonial fue realizado a partir de un dAFo (debilidades, 
amenazas, fortalezas, oportunidades), cuyos resultados aparecen en la ta-
bla i. de esta forma, una serie de ideas-fuerza se identificaron para concep-
tualizar los mensajes. 

figura 1. Barrios de valència donde tienen lugar actividades turísticas.  
fuente: elaboración propia
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tabla i. resultados del diagnóstico dAFo sobre los valores culturales de valència

fortalezas debilidades

Historia:

• más de 2.000 años de historia urbana continuada
• Hilo conductor histórico que une la mayor parte 

de los monumentos
• desarrollo de importantes hechos históricos en la 

ciudad a nivel europeo
• existencia de museos que documentan la historia 

de la ciudad
• elementos del patrimonio intangible que sus-

tentan el relato histórico (tribunal de las aguas, 
etc.)

• Ciudad viva (vs. musealizada)

Historia:

• La historia es un tó-
pico difícil de tangi-
bilizar, y de crear co-
nexiones emocionales 
con la audiencia

• solape espacio-tem-
poral de los escena-
rios históricos

sociedad: 

• Ciudad de escala humana (tamaño medio-gran-
de). este atributo resulta bien valorado por los 
residentes

• Carácter abierto y hospitalario de los habitantes 
(aperturismo social)

• Los residentes tienen la percepción de sí mismos 
de detentar unos rasgos de personalidad singula-
res (creatividad, innovación, espontaneidad, em-
prendimiento, resiliencia, etc.) (viñals y alonso-
monasterio 2018)

• Los residentes tienen un importante «sentido de 
apego» a su patrimonio (viñals y alonso-monas-
terio 2018)

• identificación de los residentes con su patrimo-
nio

• importantes festividades y eventos de gran expe-
riencialidad (fallas, procesiones religiosas, fies-
tas locales, etc.) 

sociedad:

• al tratarse de atribu-
tos intangibles de los 
individuos, no siem-
pre está garantizada 
su manifestación so-
cial 
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fortalezas debilidades

arquitectura:

• representación patrimonial artística de todos los 
momentos históricos

• importantes edificios patrimoniales civiles
• numerosos monumentos gestionados por admi-

nistraciones públicas
• monumentos que incluyen importantes elemen-

tos del patrimonio mueble (obras de arte pictóri-
cas, etc.)

• La gran mayoría de los monumentos se encuen-
tran en buen estado de conservación

• elementos patrimoniales que desempeñan ac-
tualmente la función para la que fueron creados 
(mercado Central, estación del norte, Catedral, 
Palau de la generalitat, etc.) 

• Proyectos urbanísticos de vanguardia vinculados 
a espacios verdes (Corredor verde del río turia, 
Parque Central, etc.)

• edificios icónicos de época contemporánea (Ciu-
dad de las artes y las Ciencias, Palau de Con-
gressos, etc.) de gran significancia

• Barrios auténticos y con identidad 
• Privilegiados atributos naturales (clima, lumino-

sidad, topografía plana, etc.) bien valorados por 
los residentes y los visitantes

arquitectura:

• Los monumentos de los 
periodos, sobre todo, 
romano, cristiano-visi-
gótico y andalusí se en-
cuentran fragmentados 
y descontextualizados

• La integridad del cen-
tro histórico resulta 
difícil de considerar 
al no estar perime-
trado por las antiguas 
murallas

Por tanto, y como resumen, se puede decir que la ciudad posee valores 
intrínsecos significativos en el contexto geográfico meridional europeo que 
apuntan hacia valores o conceptos universales de vanguardia, singularidad, 
dinamismo y aperturismo social. estos valores se pueden encontrar bajo 
diversas formulaciones en los diferentes períodos históricos que ha expe-
rimentado la ciudad, y también en la actualidad en estrecha conexión con 
distintos espacios y elementos construidos. 
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5. resULTaDos

La elección del mensaje principal para valència se ha fundamentado 
sobre los hechos que hacen a la ciudad única y singular desde el punto de 
vista cultural. Hay que comentar que, si bien la ciudad posee elementos 
del patrimonio histórico-cultural muy relevantes, no resultan lo suficien-
temente diferenciadores de otros destinos mediterráneos, por ello se ha 
elegido el elemento tangible más singular y de mayor proyección inter-
nacional que es la Ciudad de las artes y las Ciencias como inspiración 
para establecer el mensaje principal. desde el momento de su aparición 
en la ciudad, este complejo supuso la incorporación de nuevos contenidos 
tangibles e intangibles para valència, tal como expuso rausell Köster 
(2004).

Posteriormente, y basándonos en los mismos valores universales, se 
han descrito otros subtemas adaptados a cada momento histórico para po-
der seguir un relato cronológico coherente, utilizando como elementos 
tangibles de soporte los inmuebles patrimoniales y la historia como apoyo 
intangible de los mismos. el mensaje principal (fig. 2) se ha construido 
sobre la base de los ya mencionados valores universales de vanguardia, 
singularidad, dinamismo y aperturismo social y el contexto o ámbito geo-
gráfico en donde se inscribe este mensaje es la región mediterránea. 

 
figura 2. mensaje interpretativo de la ciudad de valència
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5.1.  Criterios para la elección de los recursos patrimoniales  
sobre los que se apoyan los mensajes interpretativos 

Los elementos patrimoniales seleccionados de soporte al mensaje inter-
pretativo han sido evaluados según su valor intrínseco y también turístico, 
siguiendo los criterios de viñals et al. (2017). Los criterios de valoración 
intrínseca son inherentes a los valores y atributos del elemento en relación 
al ámbito al que se adscribe (arquitectura, arqueología, urbanismo, historia, 
arte, etnografía, sociedad, ciencia, tecnología, etc.). de este modo, un ele-
mento es evaluado según los criterios siguientes: significancia, representa-
tividad, singularidad, integridad, autenticidad y contextualización. Hay que 
señalar que una alta valoración intrínseca de un sitio o elemento no tiene por 
qué coincidir con una alta valoración turística. 

La evaluación turística se ha realizado a partir de la aplicación de otros 
criterios tales como atractividad, resistencia (vs. fragilidad/vulnerabilidad), 
disponibilidad, accesibilidad, factibilidad y valores educacionales. Cabe 
mencionar que la atractividad es particularmente complicada de evaluar 
porque es un criterio con cierto carácter subjetivo y que puede variar de-
pendiendo de los rasgos de personalidad y las preferencias de las diferentes 
audiencias. no obstante, en general, los elementos de marcados atributos 
sensoriales y de clara visibilidad resultan más atractivos.

además, se ha considerado en esta evaluación aspectos como el estado 
de conservación de los recursos, su localización espacial, su potencial para 
inscribirlo en una historia o contexto mayor, los atributos intangibles que 
lleva asociados, la percepción que tiene el público del recurso, y su disponi-
bilidad (propiedad del recurso, horarios, accesibilidad, etc.), entre otros.

5.2.  identificación de subtemas interpretativos para cada  
periodo histórico y recursos asociados 

en este apartado se presentan los mensajes o subtemas adaptados a los 
diferentes momentos históricos y asociados a determinados elementos patri-
moniales históricos. 

La información patrimonial e histórica que se presenta en los aparta-
dos posteriores ha sido básicamente recabada de las fichas de Bienes de 
interés Cultural (Bic) procedentes del inventario General del Patrimonio 
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Cultural Valenciano (Conselleria de educación, Cultura y deporte, 
generalitat valenciana), del Catálogo de Bienes y espacios Protegidos 
del ajuntamente de València (n. f.), del Plan especial de Protección Ciutat 
vella (ajuntament de valència 2020), y de publicaciones de referencia so-
bre el patrimonio valenciano tales como los realizados por ribera (1998), 
taberner (2007) y Baydal (2016; 2018), entre otros.

5.2.1. «València Antigua» 

Bajo esta denominación, se han agrupado los recursos patrimoniales de 
época romana, cristiano-visigótica (siglo ii a.C. - siglo Vii) y los de épo-
ca andalusí musulmana (siglos Viii-xiii). este momento histórico tiene su 
plasmación en el espacio geográfico del distrito Ciutat vella. Los subtemas 
interpretativos identificados para «valència antigua» son:

«valència es una de las pocas ciudades europeas que ha estado habitada de forma 
continuada durante más de dos milenios» (singularidad)
«Los árabes desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras, trajeron nuevos 
alimentos y crearon organismos de regulación agrícola, dando lugar a una 
de las más importantes regiones agrícolas del mediterráneo» (innovación y 
vanguardia)

Los hechos relevantes concernientes a este periodo que avalan estos sub-
temas son:

•  València fue una de las colonias romanas más antiguas de la península 
ibérica (siglo ii a. C.), y destacó por su importancia estratégica en la 
fachada mediterránea peninsular.

•  La ciudad tuvo, desde el principio, la consideración urbana más alta de 
la época: era una colonia romana con un notable desarrollo urbanístico 
(existencia de un gran circo romano, que pocas urbes de la península 
ibérica tenían). 

•  Se produjo un liderazgo estratégico de la ciudad en los siglos Vi y Vii, 
durante el período cristiano-visigótico (a nivel ibérico y mediterrá-
neo), en el que, a pesar de las dificultades y el proceso de ruralización, 
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valència era capital de una diócesis con una destacada catedral. Parte 
de sus restos, en los que se veneró al diácono mártir vicente, son ac-
tualmente visitables en la Cripta arqueológica de la Cárcel de san 
vicente.

•  Con la formación de Al-Andalus a partir del año 711, llegan a València 
grupos de campesinos árabes del Próximo oriente y bereberes del norte 
de África, y el paisaje agrario comenzó a cambiar gracias a sus avan-
zadas técnicas de captación y distribución de agua. de este modo, se 
fueron desarrollando espacios irrigados de huerta, cuyo caso más es-
pectacular fue el de la Huerta de valencia (la segunda huerta históri-
ca más grande de todo el mediterráneo, tan solo por detrás de la de 
damasco). 

•  Los árabes crearon un organismo que regulaba la gestión del agua de la 
Huerta: el tribunal de las aguas (guinot 2005), actualmente incluido 
en la Lista de Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad de la 
unEsco. además, introducen nuevos productos agrícolas procedentes 
de asia, como las alcachofas, las berenjenas, las calabazas, los alba-
ricoques, los melones, la caña de azúcar, el azafrán, las naranjas o el 
arroz que son elementos clave de la dieta mediterránea. 

•  Durante los siglos xi al xiii: la ciudad ejerció como capital de una tai-
fa islámica (Balansya) y se volvió a desarrollar urbanísticamente de 
manera notable, ampliando su perímetro poblacional con unas nuevas 
murallas de las que todavía quedan algunos restos (Portal de valldigna, 
la galería del tossal y otros tramos y torres al aire libre). 

•  Socialmente, en el siglo xiii, se produjo una coexistencia de culturas de 
diversas religiones (musulmana, judía y cristiana) que es una circuns-
tancia inédita en la europa del momento (gómez 2015).

Los recursos culturales que tangibilizan estos subtemas se presentan en 
la tabla ii y su localización geográfica en el distrito de Ciutat vella en la 
figura 3.
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tabla ii. elementos patrimoniales asociados a «valència antigua»

«valència antigua»

Torres de Serranos: antes de ser la puerta principal de la muralla cristiana, en 
este mismo lugar ya estaba Bab al-Qantara (la «Puerta del Puente»), que era el 
acceso principal de las murallas musulmanas de la ciudad por la parte norte. 

restos de muralla árabe: recorrido por las calles Palomino, plaza del Ángel, 
en Borràs y mare vella hasta llegar al Portal de valldigna (acceso que se abrió 
en 1400 en el perímetro amurallado del siglo xi).

Calle Caballeros: sigue el trazado del Decumanus maximus, uno de los dos 
ejes sobre los que se construyó la ciudad romana. su importancia histórica que-
dó reflejada en la instalación posterior de los principales palacios urbanos e 
institucionales de época medieval.

restos Foro romano: el museo de la almoina es un espacio musealizado que re-
sulta el principal lugar para observar los restos conservados de época romana. 

Cripta arqueológica de San Vicente mártir: es un espacio musealizado donde 
se encuentran parte de los restos de la catedral visigótica.

Tribunal de las aguas: actúa los jueves a las 12:00 ante la puerta de los 
apóstoles de la Catedral. es una herencia del esplendor agrícola andalusí.

Baños del almirante: no es un edificio árabe, sino posterior, pero está inspirado 
en la estética andalusí.
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figura 3: Principales recursos patrimoniales portadores de los subtemas correspon-
dientes a «valència antigua». fuente: elaboración propia

5.2.2. «València del Siglo de Oro»

este tópico corresponde a la época bajomedieval cristiana (siglos xiii-xV),  
cuando la ciudad conoció un importante apogeo económico, político y ar-
tístico. abarca desde la conquista del rey Jaime i en el siglo xiii hasta el  
siglo xV. este momento histórico tiene su plasmación, sobre todo, en el espa-
cio geográfico del distrito Ciutat vella. también hay edificios en la zona del 
Puerto (reales atarazanas, astilleros donde se construían los barcos). Los 
subtemas interpretativos identificados para «valència siglo de oro» son:

«La valència bajomedieval del siglo xV representaba la vanguardia política eu-
ropea con la implantación de un modelo de gobernanza parlamentario único» 
(vanguardia)
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«La valència bajomedieval del siglo xV fue un momento de gran esplendor 
económico ya que era una importante potencia comercial del mediterráneo» 
(liderazgo)
«dos de los edificios civiles de estilo gótico mediterráneo más importantes de 
europa se construyeron en este momento en la ciudad: La Lonja y el Palau de la 
generalitat» (singularidad)

Los hechos relevantes concernientes a este periodo que avalan estos sub-
temas son:

•  En 1238, tras la conquista por el rey cristiano Jaime I, la ciudad se puso 
al frente de la vanguardia política del momento. el rey, con el visto 
bueno del papado, designó valència como capital de un extenso territo-
rio, el reino de valència, condición política del máximo nivel que muy 
pocos núcleos urbanos tenían en la europa del momento. 

•  El Reino de València tenía un sofisticado y moderno código legislativo 
propio (los fueros) y un sistema de gestión de los asuntos públicos ba-
sado en las Cortes y el autogobierno. fue el único de los reinos creados 
a partir del siglo xiii en la península ibérica con aquellas características 
jurídicas y parlamentarias.

•  Dos grandes edificios civiles de estilo gótico mediterráneo fueron cons-
truidos durante el siglo xV cuando aquella vanguardia política llegó a 
su máximo esplendor: el Palau de la generalitat, dedicado a acoger a 
las máximas instituciones representativas (hecho que no suele encon-
trar parangón en otras ciudades europeas del período, donde los edifi-
cios civiles más importantes suelen pertenecer bien a la Corona, o a los 
municipios), y la Lonja de los mercaderes o de la seda, diseñada para 
albergar los principales negocios mercantiles (entre ellos los derivados 
de la ruta de la seda) y financieros que tenían su base en el territorio 
valenciano.

•  El gótico mediterráneo es una singularidad arquitectónica de la València 
bajomedieval, propio de la Corona de aragón y que se observa en 
los principales monumentos de la época (mira gonzález y Zaragozá 
Catalán, 2003).

•  El Santo Grial, una de las reliquias más importantes de la Cristiandad, 
llega a valència en 1437, como aval de un préstamo que le hizo la ciu-
dad al rey alfonso el magnánimo (martín Lloris 2010). se encuentra 
en la Catedral de valència. 
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•  Los frescos de los «Ángeles músicos» de la Catedral son las primeras y 
mejores pinturas de estilo del Quattrocento (estilo renacentista italiano) 
de toda la península ibérica. esta influencia artística llegó desde roma 
a través de artistas (Paolo da san Leocadio) contratados por el papa 
alejandro vi (Puig 2019). 

•  La familia valenciana de los Borja, de la mano del rey Alfonso el 
magnánimo, alcanza, durante este periodo, el pontificado en roma en dos 
ocasiones: con Calixto iii (1455-1458) y con alejandro vi (1492-1503). 
de este modo, los Borja fueron una de las familias más poderosas del mun-
do del siglo xV. en la ciudad de valència está su palacio familiar.

•  Instalación en la ciudad de la primera imprenta de España traída desde 
maguncia (hacia 1470). era una gutenberg alemana y en ella se imprimió 
la primera obra literaria de españa (uno de los primeros incunables) y tam-
bién la primera Biblia en lengua romance (valenciano) de europa (1478). 
a finales del siglo xV y durante el xVi, valència era considerada el primer 
centro editorial de españa, por ello eran frecuentes en la ciudad los impre-
sores, encuadernadores, curtidores e ilustradores (Berger 1994).

•  Una importante producción literaria tuvo también lugar en la ciudad de 
la mano de autores como Joanot martorell, ausiàs march, Joan roís de 
Corella, Pau de Bellviure o isabel de villena.

Los recursos culturales que tangibilizan estos subtemas se encuentran en 
la tabla iii y su localización geográfica en la figura 4.

tabla iii. elementos patrimoniales asociados a «valència siglo de oro»

«valència siglo de oro»

Torres de Serranos: era la puerta principal de entrada a aquella valència 
bajomedieval. 

Palacio de los Borja (actual sede de las Cortes valencianas): residencia fami-
liar de la familia Borja en la ciudad de valència.

Palau de la Generalitat: edificio que mantiene su función de representa-
ción de las instituciones políticas desde su fundación en el histórico reino de 
valència.
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Catedral, micalet y Santo Grial: La Catedral conjuga diversos estilos, pero su 
construcción fue iniciada precisamente en aquella época bajomedieval, en la 
que también se construyó su campanario, el emblemático micalet. La catedral 
alberga el santo Cáliz.

iglesia de San Juan del Hospital: monumento de época de Jaime i que visibili-
za la transición del románico al gótico. en él se encuentran las únicas pinturas 
al fresco románicas existentes en la ciudad. 

Lonja de mercaderes o de la Seda: es el edificio histórico más importante de 
la ciudad, de estilo gótico, culminación del siglo de oro y construido por Pere 
Compte. esta declarado como sitio Patrimonio de la Humanidad de la unEsco.

 

figura 4. Localización geográfica de los recursos sugeridos para el desarrollo  
de los subtemas de «valència: siglo de oro». fuente: elaboración propia



CreaCión de Los temas Y eL reLato interPretativo Para eL turismo CuLturaL 355355

5.2.3. «València Moderna: Arte y Artesanos» 

en este tópico se ha incluido el periodo renacentista (s. xVi) y la época 
moderna (ss. xVii y xViii) que fue cuando se fraguó la identidad social valen-
ciana de la mano de sus artistas y artesanos. 

el rasgo más distintivo de la «valència renacentista» fue la eclosión de 
las ideas humanistas. otros tópicos identificados han sido: «valència del 
arte» por la existencia de obras de notables pintores y arquitectos que conso-
lidaron una tradición artística iniciada en el periodo anterior, y la «valència 
de las artesanías», momento preindustrial donde destacan sectores como 
la producción cerámica y sedera que marcarán la identidad creativa de la 
ciudad. se inscribe en este periodo el nacimiento de las fallas, vincula-
das al gremio de carpinteros, y actualmente designadas por la unEsco como 
Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad. 

este momento histórico tiene su plasmación, sobre todo, en el espacio 
geográfico del distrito de Ciutat vella. Los subtemas interpretativos identi-
ficados para este tópico son:

«durante la valència moderna (xVii-xViii) se sentaron las bases de los 
rasgos de identidad valenciana como son la creatividad artística y artesanal» 
(singularidad)

«en valència están bien representados todos los estilos arquitectónicos 
de la época renacentista, barroca, rococó y neoclásica, encontrando tanto 
edificios religiosos como civiles» (representatividad)

Los hechos relevantes concernientes a este periodo que avalan estos sub-
temas son:

•  El siglo xVi, al igual que en el resto de la europa meridional, fue una 
centuria de fuertes contrastes en la ciudad de valència. de un lado, 
la ciudad lideró el avance de las ideas humanistas y se fundó la pri-
mera universidad valenciana en 1502: universidad de valència studi 
general, establecida por el papa alejandro vi. además, se consolidó el 
mundo editorial (hay incluso una mujer impresora: Jerónima galés), y 
habitaban la ciudad grandes humanistas como Juan Luis vives. de otro 
lado, la ciudad experimentó el desarrollo del autoritarismo estatal y de 
la Contrarreforma religiosa. 

•  En la arquitectura del siglo xVi predominó el estilo renacentista, mien-
tras que en el xVii y xViii se desarrolló una particular estética dentro 
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de la arquitectura religiosa barroca y una arquitectura civil de estilos 
neoclásico y rococó.

•  Durante los siglos modernos (xVii y xViii), valència adquirió la fama de 
ciudad de artistas con la que llegó a la contemporaneidad. 

•  Se produjo el desarrollo de la València artesanal que condujo hacia la 
modernidad de la ciudad mediante las dos principales industrias ur-
banas del momento: la cerámica y la seda. el gremio de carpinteros 
también tenía una buena representación en la ciudad.

•  La imprenta siguió en auge y se realizó en la ciudad una de las primeras 
ediciones del Quijote a principios del siglo xVii.

Los recursos culturales que tangibilizan estos subtemas se encuentran en 
las tablas iV, V, Vi y su localización geográfica en la figura 5.

tabla iV. elementos patrimoniales asociados a «valència renacentista»

«valència renacentista»

iglesia de San martín: destaca por su original planta trapezoidal, construida 
sobre una iglesia gótica de conquista, y que se adapta a las complejidades del 
entramado urbano, así como por la bóveda de horno con casetones de traza 
renacentista que se realizó a mitad del siglo xVi, con unas características únicas 
en la ciudad de valencia.

real Convento Seminario del Corpus Christi: fue levantado a instancias del pa-
triarca san Juan de ribera. su claustro está considerado uno de los más bellos 
del renacimiento español.

La nau: edificio creado para ser sede de la universitat de valència. el pro-
yecto original es obra de Pere Compte en 1499, si bien el edificio actual es del  
siglo xix, en estilo neorrenacentista pero refleja el espíritu de su época.

museo del Corpus o Les roques: se trata de una singular construcción del  
siglo xV destinada ya en su origen a albergar las primitivas carrozas y demás 
bártulos que acompañan a la procesión del Corpus de valència, que todavía se 
celebra en la actualidad.
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«valència renacentista»

antiguo Hospital General (actual Biblioteca pública municipal): este edificio 
de los siglos xV-xVi tiene su origen en un manicomio que se emplazó en este 
lugar, donde posteriormente, se reunificarían todos los hospitales de la ciudad.

monasterio de San miguel de los reyes (actual subsede de la Conselleria de 
Cultura): está considerado como uno de los mejores exponentes de la arquitec-
tura renacentista valenciana. 

Colegio de San Pio V (actual museo de Bellas artes): el edificio es de tra-
zas barrocas y, en su interior, destaca la inserción del Patio del Palacio del 
embajador vich.

tabla V. elementos patrimoniales asociados a «valència del arte»

«valència del arte»

iglesia de los Santos Juanes: fundada en tiempos de la reconquista cristiana, 
destaca la intervención de finales del siglo xVii, con la construcción de una bó-
veda de cañón bajo la estructura de crucerías góticas de la nave, que serviría de 
soporte para los frescos barrocos de antonio Palomino.

iglesia de San nicolás y San Pedro mártir: Construida sobre una mezquita. 
está considerada como el mejor ejemplo de convivencia de un templo de es-
tructura gótica de conquista del siglo xV con una decoración barroca del xViii 
en la ciudad de valència, donde destacan especialmente las pinturas al fresco 
diseñadas por antonio Palomino y ejecutadas por dionís vidal.

Palau de Pineda (actual sede de la universidad internacional menéndez 
Pelayo): edificio residencial neoclásico con elementos de la tradición barroca.

iglesia de Santa Cruz y Convento del Carmen (actualmente Centro de Cultura 
Contemporánea): este destacado conjunto monumental fue fundado en el  
siglo xiii. destaca su doble claustro, uno de traza gótica y el otro renacentista. 
de la actual iglesia de la santa Cruz destaca la evolución desde un tardío ma-
nierismo hasta un barroco decorativo pleno.
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«valència del arte»

Basílica de la Virgen de los Desamparados: se construyó en el siglo xVii, en 
estilo barroco. destaca la novedosa planta oval inscrita en una geometría trape-
zoidal. de la intervención del siglo xViii merecen especial atención los frescos 
barrocos realizados por antonio Palomino.

tabla Vi. elementos patrimoniales asociados a «valència de las artesanías»

«valència de las artesanías»

Plaza redonda: diseñada en el siglo xix como un único edificio, responde a un 
espacio público de estilo neoclásico. desde su origen fue planteada para un uso 
de actividad comercial de tinglados, especialmente de venta de hilaturas. 

Palacio del marqués de Dos aguas (actual museo nacional de Cerámica y artes 
suntuarias): es una joya del rococó valenciano donde se pueden contemplar 
abundantes piezas de la tradición ceramista valenciana.

Palacio de los Boil arenós (actual Bolsa de Comercio de valència): Conocida 
también como la Casa de los señores de Bétera. su construcción se inició en el 
siglo xiV (gótico) y se concluyó en el siglo xViii.

Colegio del arte mayor de la Seda (actual Museo de la Seda): Esta edificación 
de base gótica (siglo xV) contiene una importantísima riqueza patrimonial en su 
interior (frescos, murales y mosaicos). 

Casa del Gremio de Carpinteros: Edificio de gran planta cuadrangular, ubicado 
en el barrio de velluters. fue construido en el siglo xViii, si bien su origen es más 
antiguo.
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figura 5. Localización de los recursos sugeridos para el desarrollo de los subtemas 
de la «valència renacentista», «valència del arte» y «valència de las artesanías». 

fuente: elaboración propia

5.2.4. «València Contemporánea (siglos xix-xxi)»

a partir del siglo xix, valència conoce un gran crecimiento urbano; se 
pasó de 100.000 habitantes a principios del siglo xix a más de 1.500.000 
en la actualidad (gran valència). su entramado urbano cambió y esto se 
manifestó, en primer lugar, con el derribo de las murallas, la apertura de las 
grandes avenidas y el desarrollo de los barrios de ensanche y extramuros, la 
absorción de núcleos históricos tradicionales (russafa, Patraix, Campanar, 
Benimaclet, Poblados marítimos), y la conexión de la ciudad con el mar 
(avenida del Puerto). 

Los subtemas interpretativos de la «valència contemporánea» son:

«valència es una de las ciudades españolas más representativas del estilo moder-
nista, plasmándose en edificios públicos muy populares» (singularidad)
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«valència ha conocido un importante crecimiento urbanístico en los últimos siglos, 
marcado por su apuesta por la modernidad, el diseño, y las infraestructuras verdes, 
lo que la sitúa a la vanguardia de las ciudades mediterráneas» (vanguardia)

Los hechos relevantes concernientes a este periodo que avalan estos sub-
temas son:

•  En el distrito del Ensanche, se crean numerosos edificios de la arqui-
tectura contemporánea de estilo historicista, modernista, ecléctico, art 
déco y racionalista.

•  También se produce, desde mediados del siglo xx, una apuesta por una 
valència verde. uno de los principales proyectos innovadores de la ciudad 
en el contexto mediterráneo de las últimas décadas es la conversión de  
grandes espacios como el antiguo cauce del río en un corredor ver-
de (Jardín del turia) que recorre toda la ciudad, y también un inmen-
so parque urbano (Parque Central) en la antigua zona de vías férreas. 
recientemente, se está produciendo un importante cambio con relación 
a la movilidad urbana con la peatonalización de numerosos viales y el 
desarrollo de vías ciclistas por todo el trazado urbano y metropolitano.

•  Construcción de diversos edificios emblemáticos de la arquitectura con-
temporánea, sobre todo en el distrito de Quatre Carreres, que han dado a la 
ciudad una impronta muy vanguardista de gran proyección internacional. 

Los recursos culturales que tangibilizan estos subtemas se encuentran en 
las tablas Vii, Viii y su localización geográfica en las figuras 6 y 7.

tabla Vii. elementos patrimoniales asociados a «valència modernista»

«valència modernista»

mercado Central: Construido en el siglo xx en estilo modernista valenciano. es 
el mercado de productos frescos más grande de europa (1.200 puestos).

Calle de La Paz: es uno de los principales viales tradicionales de la ciu-
dad. destacan los edificios, la mayoría de carácter ecléctico, modernista y 
racionalista.
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«valència modernista»

estación del norte: es una estación terminal de carácter monumental y estilo 
modernista valenciano inaugurada en 1917 y que sigue en uso. destaca su sin-
gular decoración con piezas cerámicas de brillantes coloridos (mosaicos, azu-
lejos, trencadís, etc.), con motivos emblemáticos regionalistas y productos de 
la huerta valenciana.

Calle Colón y adyacentes (calle Jorge Juan, calle isabel la Católica, calle 
Sorní): en estas calles se hallan la Casa de los dragones (joya del historicismo 
medievalizante valenciano), el palacete neorrococó de la Condesa de Buñol, 
la iglesia neogótica de san Juan y san vicente y la basílica neogótica de san 
vicente ferrer de los dominicos.

mercado de Colón (actual centro comercial de ocio y restauración): monumento 
del modernismo valenciano. destaca su decoración, a base de elementos tradi-
cionales valencianos, productos de huerta, animales de granja, productos de la 
mar y escudos.

Gran Vía marqués del Turia: a principios del siglo xx se abrió esta avenida y 
conserva buena parte de sus edificios originales de aquella época. a destacar el 
conjunto de edificios Chapa (plaza Cánovas del Castillo) de estilo modernista, 
que representa la primera implantación en valència de un bloque homogéneo de 
viviendas de cierta entidad. 

Plaza del ayuntamiento de València: su configuración actual data de principios 
del siglo xx. La plaza junto con los edificios, la mayoría de ellos de estilo ecléc-
tico y racionalista, está declarado Conjunto Histórico artístico. 
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figura 6. Localización de los recursos sugeridos para el desarrollo de los subtemas 
de la «valència modernista». fuente: elaboración propia

tabla Viii. elementos patrimoniales asociados a «valència Contemporánea»

«valència Contemporánea»

Ciudad de las artes y las Ciencias: Complejo diseñado por santiago Calatrava 
de estilo vanguardista que incluye Palacio de las artes, Hemisfèric, umbracle, 
museo de las Ciencias y el Ágora.

Jardín del Turia: es un corredor verde que atraviesa toda la ciudad (7 km) y se 
erige como el jardín urbano más grande de españa. 
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«valència Contemporánea»

oceanogràfic: es el mayor acuario de europa, diseñado por félix Candela y 
José maría tomás Llavador. recrea los principales ecosistemas marinos del 
mundo.

figura 7. Localización de los recursos sugeridos para el desarrollo de los subtemas 
de la «valència Contemporánea». fuente: elaboración propia
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5.2.5. «València Marinera»

Pese a que el origen de la ciudad de valència está vinculado a su emplaza-
miento estratégico fluvial junto al río turia, el mar ha tenido un gran protagonis-
mo en su historia y su economía. el grau y los barrios del Cabanyal-Canyamelar 
y playa de la malvarrosa forman parte actualmente del distrito de Poblados 
marítimos, que, si bien al inicio estaban desvinculados físicamente de la ciudad, 
en el siglo xix quedaron enlazados de forma definitiva gracias a la avenida del 
Puerto. Los subtemas interpretativos identificados son:

«valència ha sido desde el siglo xiii una ciudad a la vanguardia del comercio en el 
mediterráneo gracias a su posición geoestratégica y a su puerto» (vanguardia)
«el Cabanyal es un barrio genuino con una rica personalidad propia vinculada al 
puerto, al mar y a la playa, que ha inspirado a grandes artistas y que se manifiesta 
también en su arquitectura popular modernista y contemporánea y en sus movi-
mientos sociales en defensa de su patrimonio» (creatividad, singularidad)

Los hechos relevantes concernientes a este periodo son:

•  Con anterioridad a la conquista cristiana, tal como relata el Llibre del 
repartiment, había en la zona costera, conocida desde entonces como 
el grau, un pequeño embarcadero y una rápita (pequeño edificio de 
carácter religioso musulmán y que servía de avanzadilla del sistema 
defensivo de la ciudad). 

•  El rey cristiano Jaime I incentivó el establecimiento de un asentamien-
to en el grau, ya que le interesaba que marineros y pescadores viviesen 
cerca del mar, previendo la necesidad de defender el litoral de cara a 
un futuro desarrollo marítimo de este reino autónomo. no obstante, el 
desarrollo de un puerto en condiciones costó de fraguar porque la costa 
baja y arenosa del golfo de valència no favorecía su construcción. así, 
se fueron sucediendo embarcaderos de madera que iban siendo sustitui-
dos por otros cada vez mejores (valenciaport, n. f.). 

•  El poderío naval de València en el Mediterráneo se inició en el siglo xiii 
y siguió creciendo durante el xiV y xV debido a la construcción de las 
reales atarazanas y a la aprobación de las disposiciones del Consolat del 
mar para regular las relaciones comerciales marítimas en el siglo xiii. 

•  Desde el siglo xV, la actividad portuaria marcó a la ciudad por el resto 
de sus días y siempre hubo proyectos de mejora de las infraestructuras 
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portuarias hasta que, en el siglo xix, se configuran los elementos bási-
cos del actual puerto. 

•  Unidos a El Grau, se encuentran el barrio del Cabanyal-Canyamelar 
y la playa de la malvarrosa. el Cabanyal-Canyamelar es el antiguo 
poblado de pescadores que surge en el siglo xV junto a el grau. estaba 
constituido por modestas «barracas» alineadas en hileras paralelas al 
mar sobre la barra arenosa que separaba el mar de los marjales que los 
árabes habían transformado en huertos de cultivo. a partir del siglo xix, 
las barracas fueron sustituidas por nuevas construcciones con estilos 
artísticos populares de la época: historicismo ecléctico, modernismo, y 
racionalismo. esto ha dado lugar a un barrio de características urbanís-
ticas y artísticas muy singulares donde se produce una gran explosión 
de color (azulejería colorista) y adornos genuinos difíciles de encontrar 
en otros lugares con la misma concentración y originalidad.

•  La Malvarrosa es la playa urbana de la ciudad de València. Históricamente 
fue utilizada para desembarcar la pesca y para el intercambio comercial. 
desde el siglo xix se fue convirtiendo en un lugar de descanso de la 
burguesía valenciana y en zona balnearia. entre sus ilustres veraneantes 
se encontraban el pintor Joaquín sorolla, que inmortalizó en sus cuadros 
estos paisajes litorales, y el escritor vicente Blasco ibáñez.

Los recursos culturales que tangibilizan los subtemas interpretativos se  
encuentran en las tablas ix («Puerto de valència»), x («Cabanyal modernista») y 
su localización geográfica en las figuras 8 y 9.

tabla ix. elementos patrimoniales asociados a «Puerto de valència»

«Puerto de valència»

reales atarazanas (actual sala de exposiciones): astillero de estilo gótico donde  
se construían las principales embarcaciones en época bajomedieval.

iglesia de Santa maría del mar: edificio religioso del siglo xVii de estilo ba-
rroco, construido sobre otro documentado en el siglo xiV. su campanario era 
utilizado como torre de defensa.
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«Puerto de valència»

mercado de el Grau: edificio de estilo modernista que se encuentra en el nú-
cleo tradicional de el grau. es el más antiguo de la ciudad.

edificio del reloj (actual museo náutico): se trata de la antigua estación 
marítima o de viajeros construida a principios del siglo xx. es de estilo neoclá-
sico, de clara inspiración francesa. 

edificio de la aduana marítima: edificio de principios del siglo xx de estilo 
neoclásico, dedicado a la actividad aduanera.

Tinglado 2: fue construido, junto con otros tantos, a principios del siglo xx. era 
un almacén de estructura metálica y estilo modernista con alusiones al comer-
cio y la navegación y con mosaicos cerámicos de temática valenciana.

La Base: es un centro expositivo en una de las antiguas bases náuticas utiliza-
das para la america’s Cup (2007).

edificio Veles e Vents: es un innovador edificio construido por david 
Chipperfield y fermín vázquez con ocasión de la america’s Cup (2007) que 
ejerce como centro gastronómico y cultural.

Pérgola de La marina: se trata de un templete o quiosco de estilo modernista 
junto a la playa de la malvarrosa, en la zona conocida como explanada de las 
gradas. 

Las naves: Centro cívico cultural y de innovación (exposiciones, conferencias, 
música en directo, etc.), ubicado en antiguo edificio almacén de grano restaura-
do muy cerca de La marina.
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figura 8. Localización de los recursos sugeridos para el desarrollo de los subtemas 
de «Puerto de valència». fuente: elaboración propia

tabla x. elementos patrimoniales asociados a «Cabanyal modernista»

«Cabanyal modernista»

Viviendas modernistas y de otros estilos contemporáneos: Localizadas en calles 
escalante, Progreso, reina, José Benlliure, entre otras. 

mercado del Cabanyal: el edificio actual es de mediados del siglo xx, pero con 
anterioridad ya existía un mercado en esta zona. está especializado en la venta 
de pescado.

Teatro musical: edificio del siglo xix-xx construido por el Patronato musical 
del Pueblo nuevo del mar. fue restaurado recientemente y alberga regularmente 
actividades culturales, así como exposiciones itinerantes y eventos musicales.
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«Cabanyal modernista»

Lonja de Pescadores: es un edificio de estilo modernista valenciano construido 
junto a la playa para dar servicio a la sociedad marina auxiliante (compra-
venta del pescado y como almacén de efectos relacionados con la industria 
pesquera). 

Fábrica del Hielo: era una antigua nave industrial, destinada en su época a la 
fabricación de hielo para el negocio del pescado. 

 

figura 9. Localización de los recursos sugeridos para el desarrollo de los subtemas 
del «Cabanyal modernista». fuente: elaboración propia
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6. DisCUsióN Y CoNCLUsioNes

una vez presentados los resultados, se observa que el distrito de Ciutat 
vella acapara la mayor parte de los elementos patrimoniales construidos de 
la ciudad desde su fundación romana hasta la expansión del siglo xx (fig. 
10). en esta área, según el ajuntament de valència (2020), se produce la 
mayor concentración de elementos significativos protegidos (2.078 elemen-
tos protegidos) y de interés turístico ya que condensa los monumentos más 
destacados del periodo bajomedieval cristiano (época histórica de mayor 
esplendor de la ciudad). 

en este distrito, es frecuente encontrar solapamientos espacio-temporales 
y resulta complicado identificar sitios vinculados a un único periodo histó-
rico. también, y debido a vicisitudes histórico-ambientales, algunos perio-
dos se encuentran materialmente infrarrepresentados (escasa presencia de 
restos, falta de integridad de los restos visibles, etc.) o descontextualizados. 
tal es el caso de los restos romanos, que normalmente subyacen bajo cuatro 
metros de sedimentos aportados por las sucesivas inundaciones del río turia 
en los últimos 2.000 años. 

de las murallas y elementos árabes también quedan escasos restos, ya 
que sus materiales fueron reciclados para posteriores construcciones, ente-
rrados por los sedimentos fluviales o simplemente abatidos. a partir de los 
siglos xViii y xix, se produjo una mejor conservación del patrimonio cons-
truido, aunque en 1865 fueron demolidas las murallas medievales debido 
a la necesidad de expansión de la ciudad. este hecho marcó el inicio de la 
fisonomía actual de la ciudad.

todo ello redunda en el hecho de que, para algunos temas interpreta-
tivos, no hay una visibilización clara e integral de los recursos tangibles. 
otro problema radica en la dispersión espacial de los elementos patri-
moniales que tangibilizan el mensaje. tal es el caso, por ejemplo, de las 
reales atarazanas que se encuentran en la zona del puerto, muy alejadas 
del centro histórico gótico de la ciudad. también está en la misma situa-
ción de alejamiento del centro histórico el monasterio de san miguel de 
los reyes (distrito saïdia). 
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figura 10. secuencia temporal histórica en el distrito de Ciutat vella.  
fuente: elaboración propia

a pesar de que en Ciutat vella, como hemos visto, se localiza la mayor 
parte de elementos patrimoniales históricos, es el complejo de la Ciudad de 
las artes y las Ciencias (distrito de Quatre Carreres) el sitio que presenta la 
imagen más icónica de la ciudad y así es percibida además por la mayoría 
de visitantes. se trata del sitio que más visitantes recibe anualmente. según 
europa Press (2023), entre todos los edificios que componen el complejo y 
contabilizando también el público asistente a actividades organizadas al aire 
libre y festivales, la Ciudad de las artes y las Ciencias de valencia logró en 
2022 superar la cifra de 4 millones de visitantes. 

Hay que mencionar también que, tras una revisión histórica detallada, se 
ha podido demostrar que la aplicación de los conceptos o valores universales 
de «singularidad» y «vanguardia» a los diferentes elementos de la historia y 
arquitectura de la ciudad, tiene un encaje aceptable para todos los periodos 
si se consideran en el marco del área mediterránea. ello permitirá que se 
pueda establecer un relato o hilo conductor lógico que integre los diferentes 
tópicos y temas identificados para valència en este trabajo. 

en cualquier caso, se considera que el proceso seguido para identificar 
temas interpretativos y orientar un relato cultural coherente que dé cobertura 
a todos los elementos patrimoniales de la ciudad de valència y que refleje 
bien la identidad social e histórica de la ciudad ha sido satisfactorio. Los 
prestatarios de servicios turísticos que evaluaron estos resultados conside-
ran que estos temas interpretativos pueden desarrollarse perfectamente en el 
marco de sus rutas e itinerarios. 
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Por todo ello, parece lícito pensar que se podría desarrollar un programa 
de interpretación completo para la ciudad de valència basándose en estos 
temas o mensajes. 
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1.  ComUNiTaT vaLeNCiaNa, TerriTorio De riesgo NaTUraL. 
NormaTivas regULaDoras, DiagNósTiCo Y propUesTas

La Comunitat valenciana es un territorio europeo con elevado riesgo natural 
debido a la combinación de una variada y, en alguno de sus espacios 

geográficos, alta peligrosidad y un grado intenso de ocupación del territorio, 
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especialmente en zonas costeras, donde se concentran la población y las ac-
tividades económicas de mayor aportación a la renta regional (servicios, tu-
rismo, agricultura de exportación). Las actuaciones para disminuir el riesgo 
natural han experimentado un cambio significativo en las dos últimas décadas. 
de la apuesta, casi única, por las medidas estructurales puestas en marcha tras 
la ocurrencia de algún episodio de efectos catastróficos se ha pasado a la 
aplicación de medidas de menor impacto ambiental y con efectos más eficaces 
y con menor coste económico a medio y largo plazo (cartografías de riesgo, 
planificación territorial, educación y comunicación para el riesgo). sin olvidar 
las acciones de gestión de la emergencia en las que el territorio valenciano 
destaca por su excelente planificación en el contexto español.

el territorio valenciano es uno de los espacios geográficos que más pérdi-
das económicas ha padecido por efecto de eventos naturales extraordinarios, 
con 2.000 millones de euros de indemnizaciones recibidas en el conjunto de  
las tres provincias entre 1971 y 2020, en las estadísticas del Consorcio  
de Compensación de seguros, que sólo contemplan los daños asegurados. de 
modo, que la cifra real de pérdidas por episodios naturales de rango extremo 
ha sido, sin duda, mucho mayor.

Los peligros naturales más importantes que generan riesgo en el territorio 
valenciano son la sismicidad, inundaciones, sequías, tormentas localizadas 
y temporales marítimos con efectos en la línea de costa. a ellos se suman 
otros, de menor impacto económico, pero con significación territorial para 
la actividad agraria (episodios de helada, tormentas de granizo, vendavales). 
así como otros peligros «emergentes» con afección para la salud humana 
(olas de calor) o con impacto múltiple pero localizado (trombas marinas y 
tornados), cuyo seguimiento futuro se presenta como una tarea importante 
pendiente de realizar por parte de la investigación climática y la gestión 
territorial. 

de este conjunto de peligros naturales con afección en el territorio va-
lenciano, sismicidad, inundaciones, sequías y temporales con efectos en 
la línea de costa, están considerados como elementos del medio físico que 
deben abordarse en los procesos de planificación territorial. normativas y 
planes de carácter general o específica incluyen el tratamiento de estos pe-
ligros naturales a la hora de asignar nuevos usos en el suelo. La sismicidad, 
a través de la normativa de construcción sismorresistente (última edición de 
2002), y de la cartografía sísmica oficial, condiciona el diseño de edificios 
en aquellas zonas consideradas peligrosas en función del valor de su acele-
ración sísmica. La Comunidad valenciana tiene pendiente la elaboración y 
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aprobación de un plan de acción territorial (PAT) de riesgo sísmico, que ha 
conocido estudios previos, pero no ha terminado de cuajar en un documento 
de planificación normativa. 

sin duda son las inundaciones el peligro natural que ha merecido mayor 
estudio y tratamiento normativo en la Comunitat valenciana en las últimas 
décadas. La Comunitat valenciana ha sido pionera en la elaboración de car-
tografías de peligrosidad de inundación (años noventa del pasado siglo) y 
la aprobación de uno de los primeros planes territoriales de carácter secto-
rial orientado a la reducción del riesgo de inundaciones, en el conjunto del 
estado español. el PATricoVA conoció su primera versión en 2003 y fue ac-
tualizado y mejorado en 2015, al incorporar la peligrosidad geomorfológica 
(olcina Cantos y oliva Cañizares 2021a, 2021b), aunque, en la actualidad, 
es necesario que estas capas de peligrosidad geomorfológica se incorporen a 
la capa definitiva de riesgos de inundación, para conocer el riesgo real en la 
Comunitat valenciana. a la normativa autonómica se han unido las normas 
europeas (directiva 60/2007 y creación relacionada del snczi) y española 
(modificación del reglamento de dominio Público Hidráulico por lo que 
afecta a la consideración del riesgo en los cauces públicos; última versión 
2016) para mejorar los criterios y los productos cartográficos vinculados a la 
consideración del riesgo de inundación en la planificación territorial. 

el riesgo de sequía encuentra regulación, a efectos de ordenación de 
usos del suelo, en las normativas de agua (Planes de gestión del riesgo  
de sequía, cuencas del Júcar y segura), así como en indicaciones sobre la 
consideración de este fenómeno en la planificación territorial y urbanística, 
en la legislación estatal y valenciana del suelo, así como en las determina-
ciones establecidas para la garantía del abastecimiento de agua en los nue-
vos proyectos urbanísticos.

Por último, el dominio público marítimo-terrestre en lo que supone de 
ocupaciones concesionales está regulado por la ley estatal de costas y su 
reglamento (2013 y 2014). a ello se une la regulación de usos en la franja li-
toral, que es competencia autonómica, y que en la Comunitat valenciana ha 
encontrado normativa y plan de gestión tras la aprobación del PAT de acción 
territorial de infraestructura verde del Litoral (PATiVEl) de 2018. Los daños 
causados por los últimos temporales con efectos en la franja litoral en la 
Comunitat valenciana (2017, 2020) han puesto en el debate la prolongación 
exagerada (75 años) de los períodos concesionales de ocupación del domi-
nio público marítimo terrestre que se incluyó en la mencionada ley de costas 
de 2013 y reclama una revisión.
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si se tiene en cuenta la necesidad de ir adaptando en cada momento la 
ordenación territorial a la dinámica socioeconómica y ambiental de los terri-
torios, hay un proceso actual que va a determinar la planificación territorial 
en los próximos años: el cambio climático. el calentamiento de la atmósfera 
terrestre y sus efectos previstos -ya manifestados- en los cambios de tem-
peraturas y precipitaciones, y en la alteración de la circulación atmosférica, 
va a condicionar la planificación del territorio que debe convertirse en una 
herramienta eficaz de adaptación al cambio climático. uno de los aspectos 
más destacados de la evolución climática futura en españa que debe incor-
porarse a la planificación territorial es el incremento de eventos extremos re-
lacionados con la precipitación. en realidad, ya se experimenta un aumento 
de los episodios de lluvia intensa que originan inundaciones, con elevados 
daños especialmente en áreas urbanizadas. sin olvidar los efectos que el ca-
lentamiento climático está teniendo en zonas costeras por la subida del nivel 
del agua del mar y que va a condicionar actuaciones territoriales en las áreas 
litorales durante las próximas décadas.

dos nuevos elementos se han incorporado a la planificación territorial en 
nuestro país y en la Comunitat valenciana. Por un lado, el paisaje, que se ha 
ido convirtiendo en un instrumento operativo a la hora de establecer nuevos 
usos en el territorio. Los principios contenidos en el Convenio europeo del  
Paisaje de 2000 han sido integrados en las normativas urbanísticas y  
del territorio de los países y regiones de la unión europea. Las «unidades 
paisajísticas» han pasado a ser un objeto de trabajo principal en los estu-
dios de sostenibilidad ambiental. Por otro lado, la «infraestructura verde» 
territorial, como instrumento básico e inicial de todo proceso de planifica-
ción. La infraestructura verde debe contar en los procesos de planificación 
territorial como herramienta cartográfica principal, a partir de la cual se 
determinan los suelos a conservar y mantener en su estado actual –con 
sus distintos niveles de protección–, y se ordenan los nuevos crecimientos 
urbanísticos o de infraestructuras y equipamientos que pretenden mejorar 
el orden de cosas existentes en un espacio geográfico. estos dos elementos 
resultan fundamentales para integrar el análisis de riesgo (mapas de riesgo, 
inclusión de tipologías de «paisaje de riesgo») en la planificación territorial 
de escala regional, subregional (PAT integrados) y local.

debe recordarse que a partir de la Ley del suelo de 2008 (mod. 2015), 
el mapa se ha convertido en el documento de acreditación legal del riesgo 
natural en los territorios. no existe excusa legal alguna para la elaboración 
de cartografía de riesgo natural en los planes urbanísticos o la utilización 
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de las cartografías oficiales existentes (p. ej., snczi) o cartografías oficiales 
elaboradas en algunas comunidades autónomas como la C. valenciana. otra 
cuestión es la vigilancia que las administraciones local y regional deben 
llevar para el cumplimiento efectivo de este precepto normativo. La Ley 
del suelo de 2008 (mod. 2015) no ha precisado más en el tipo de «mapa de 
riesgos naturales» que debe incluirse en los documentos de planificación, ni 
en el número de mapas por incluir, ni en los criterios básicos de elaboración  
de estas cartografías. el cumplimiento del artículo 22.2 (texto Ley del suelo de  
2015) exige la integración en un sistema de información geográfica de una 
serie de capas, a los efectos de elaborar un mapa síntesis de riesgos naturales 
del espacio geográfico objeto de planificación de nuevos usos del suelo.

a modo de reflexión final. de la aplicación de las normativas y pla-
nes aprobados y vigentes en el territorio valenciano, se están manifestando 
desajustes y necesidades de mejora para conseguir un mayor efecto en la 
reducción del riesgo natural mediante planificación territorial. Para ello se 
señalan las siguientes recomendaciones:

•  Seguimiento real del cumplimiento de normativas y planes existentes 
por parte de las administraciones regional y local. establecimiento de 
sistemas de indicadores para comprobar el grado de desarrollo de las 
acciones para la reducción del riesgo de inundaciones y, con una visión 
más amplia, para la adaptación al cambio climático establecidas en los 
planes territoriales.

•  Revisión de calidad de la cartografía de riesgo natural que se elabore 
para los procesos de ordenación territorial. Lo que debería conllevar la 
redacción de un reglamento técnico para la elaboración de cartografía 
de riesgos naturales, en cumplimiento de lo establecido en el art. 22 
de la Ley del suelo 2015. deben definirse de forma precisa los crite-
rios de representación cartográfica y las escalas de trabajo necesarias 
para su empleo en la planificación territorial por tipologías de planes. 
La realidad actual del cumplimiento de dicho artículo de la Ley del 
suelo es bastante desalentadora: mapas de peligrosidad y no de riesgo, 
escalas de trabajo inadecuadas, mapas exclusivamente de inundación 
y no de todos los «riesgos naturales existentes» en un territorio. en 
definitiva, un cumplimiento «de compromiso», para cubrir la exigencia 
normativa.

•  Incorporación de la modelización climática en los planes de ordenación 
del territorio, en todas las escalas (regional a local). es el gran reto de 
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los próximos años para la investigación climática: la elaboración de 
proyecciones y modelos climáticos de escala local para su empleo en 
la planificación urbana. aunque en la actualidad ya se pueden utilizar 
modelos climáticos de escala regional o subregional que permiten di-
señar propuestas para la adaptación de las escalas pequeñas al cambio 
climático y a los extremos atmosféricos relacionados.

•  Agilizar procedimientos de aprobación de planes. Los planes de orde-
nación del territorio de escala regional o subregional, si se les pretende 
efectivos para la reducción del riesgo natural, y en el contexto actual 
de cambio climático, deberían actualizarse cada diez años. Y lo mismo 
para el planeamiento urbano. no se entiende la existencia de planes 
territoriales y, sobre todo urbanísticos, con más de dos décadas de vi-
gencia en nuestro país. se trata de documentos no adaptados a los prin-
cipios de sostenibilidad ambiental ni de adaptación al cambio climático 
y sus extremos atmosféricos asociados. de manera que urge una modi-
ficación normativa para obligar a todas las comunidades autónomas y  
municipios con planes de más de diez años de vigencia a su revisión  
y actualización. 

no parece desacertado apostar por la elaboración, a escala estatal y regio-
nal de un código normativo temático sobre planificación y gestión de riesgos 
naturales que incluyese determinaciones específicas para el tratamiento de 
cada uno de los peligros naturales que pueden afectar al territorio español.

2.  La pLaNiFiCaCióN esTraTÉgiCa TerriToriaL  
para La gesTióN DeL riesgo NaTUraL

un plan estratégico es un documento no normativo que contiene indica-
ciones, a modo de hoja de ruta, para el desarrollo futuro de una actividad 
o un espacio geográfico. el desarrollo territorial mediante planes no nor-
mativos da lugar a los planes estratégicos territoriales que reúnen acciones 
necesarias para la evolución futura de un espacio geográfico. desde su crea-
ción en el ámbito de la empresa, a mediados del siglo xx, la planificación 
estratégica ha evolucionado para incluir, asimismo, actuaciones de carácter 
territorial, con un sentido integral de ordenación. en las últimas décadas han 
incorporado como principio de actuación la sostenibilidad y la adaptación al 
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cambio climático, en consonancia con lo ocurrido en los procesos de plani-
ficación normativa. 

el avance actual de la planificación estratégica ha sido favorecido, ade-
más de las limitaciones de los instrumentos tradicionales de planificación, 
por algunos factores como la valorización de la dimensión económica de 
ciudades y territorios, así como las mayores exigencias de participación y 
coordinación de los agentes sociales (farinós dasí y olcina Cantos 2022).

el fin de la planificación estratégica territorial no es constituirse en una 
alternativa sustitutiva, sino complementaria de las otras modalidades de pla-
nificación, con las que debe coexistir, e influye mutuamente. sus métodos 
y técnicas están siendo utilizados por la planificación normativa basada en 
la clasificación de los usos del suelo. La planificación estratégica territo-
rial introduce nuevas dimensiones que escapan al tradicional planeamiento 
urbano y territorial (economía, tecnología, cultura, adaptación al cambio 
climático…), así como nuevos elementos dinamizadores (participación, di-
fusión…) que promueven la movilización y el compromiso de los actores 
del territorio en torno a proyectos en común.

La principal diferencia entre ambos tipos de planificación (normativa y 
estratégica) radica en que la primera prevé el resultado o estado final y pre-
fija la secuencia de actuaciones para poder llegar a él, mientras que la plani-
ficación estratégica indica la dirección, pero no concreta el camino a seguir. 
La forma de ir avanzando en la consecución de sus objetivos es flexible y 
depende del contexto y, de modo muy especial, de la implicación política 
para su cumplimiento. Las medidas contempladas en un plan estratégico 
territorial se van concretando de forma progresiva e iterativa. Como señala 
fernández güell (2007), en un plan estratégico no se trata de procurar certe-
zas, imposibles, sino de reducir la incertidumbre.

en la planificación estratégica la participación pública cobra un protago-
nismo fundamental. es la que marca la decisión final, llegando a servir de 
marco para poder decidir las determinaciones de la de tipo normativo. La 
legitimación de un plan estratégico territorial no es legal ni competencial, 
sino fundamentalmente por resultados que se vayan plasmando en el área 
geográfica objeto de actuación. Por ello, este tipo de planificación territorial 
debe incorporar, como parte consustancial, la evaluación continua de su es-
tado de ejecución y gestión.

de manera que la planificación estratégica se entiende más como un pro-
ceso en el tiempo que como un producto acabado. Y esto representa una 
clara ventaja cuando la realidad cambia con más rapidez que los textos 
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normativos y las administraciones. sus determinaciones no son normas ni 
directrices de valor jurídico, sino recomendaciones, que dejan la concreción 
técnica en el momento y en las manos de los responsables de la ejecución 
de los proyectos que son decididos, lo que les otorga un gran margen de 
maniobra tanto en la definición y contenido formal de los documentos como 
en su capacidad de reacción y adaptación a la hora de implementarlo. eso 
sí, las medidas estratégicas contempladas pueden desarrollarse a partir de 
figuras jurídicas (decretos) en los que la administración avala su ejecución 
y las dota de presupuesto. 

Los planes estratégicos establecen una estrategia de ordenación, seleccio-
nando los aspectos esenciales de esa ordenación, de común acuerdo entre dis-
tintas las partes implicadas. este tipo de planificación va más allá de la sola 
localización de infraestructuras, servicios o actividades productivas, objetivos 
clásicos de la planificación (normativa). Pretende dirigir la dinámica de los 
territorios mediante la formulación de actuaciones estratégicas, que suelen ir 
vinculadas a la configuración de redes, cooperaciones y partenariados en el 
territorio objeto de actuación, fomentando la movilización y participación de 
los distintos actores territoriales (farinós dasí et al. 2005).

Por todo ello, la planificación estratégica se ha ido extendiendo y su 
práctica asentando en forma de instrumentos propios o bien como método 
(estratégico), que también se aplica en los instrumentos normativos tradicio-
nales (romero aloy y vidal Climent 2018).

a la planificación territorial como política pública se le acumulan los 
retos derivados de la emergencia climática y ambiental, que fundamentaron 
la firma del Pacto verde europeo en diciembre de 2019. en esta nueva si-
tuación, las decisiones ya no se toman de forma dirigista y vertical, sino con 
unos mayores niveles de participación, negociación y acuerdo. Los actores 
territoriales cada vez más son los protagonistas principales de los procesos 
que tienen lugar (farinós dasí y olcina Cantos 2022).

en el panorama actual, no se pueden seguir aplicando soluciones tradicio-
nales a problemas globales tan relevantes como los desequilibrios urbano-ru-
rales, el cambio climático, la pérdida de identidad cultural y de biodiversidad, 
el envejecimiento de la población o las desigualdades sociales (de la Cruz-
mera 2019). de ahí que la figura de ordenación de la planificación estratégica 
territorial se muestra especialmente idónea para el desarrollo ágil de solucio-
nes que se entienden prioritarias en un espacio geográfico en el contexto del 
calentamiento climático y el desarrollo más frecuente de eventos naturales de 
rango extremo (olcina 2021). 
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3.  La oporTUNiDaD De Las LeYes DeL CamBio CLimÁTiCo 
para La gesTióN DeL riesgo NaTUraL DesDe  
La pLaNiFiCaCióN TerriToriaL

La aprobación de la ley estatal de Cambio Climático y transición 
energética (Ley 7/2021) abre oportunidades para el desarrollo de prácticas 
de mitigación y adaptación al cambio climático en los procesos de ordena-
ción territorial. varios artículos del texto normativo tienen relación directa 
con la consideración del cambio climático y de sus extremos atmosféricos 
asociados en la planificación de ámbitos regionales y locales. Por su parte, 
algunas comunidades autónomas –entre ellas la C. valenciana–, han elabo-
rado o están en el proceso de tramitación de normativas sobre cambio climá-
tico que contienen regulación sobre el tratamiento del cambio climático y los 
riesgos atmosféricos asociados en los documentos de ordenación territorial.

se trata de un marco favorable para incentivar la elaboración de infor-
mes, mapas y proyecciones sobre cambio climático y riesgos que van a re-
sultar imprescindibles para la planificación territorial a desarrollar a partir 
de ahora. un contexto que debe estar presidido por la calidad científica de 
estos trabajos de finalidad aplicada. 

La Ley 7/2021 ha modificado, además, parcialmente el contenido de al-
gunas normativas sectoriales que son imprescindibles en los procesos de 
ordenación territorial (p. ej., suelo, agua, costas) a fin de reforzar en ellos el 
tratamiento de los riesgos naturales y del cambio climático a partir de ahora, 
detallando, asimismo, los contenidos mínimos a tratar en los informes sobre 
esta cuestión a incluir en los documentos de planeamiento. Y se ha estable-
cido (disposición final quinta) la gestión del impacto por razón de cambio 
climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación y adaptación 
al mismo como una de las obligaciones de la tarea de gobierno, esto es, un 
eje de políticas principal a partir de ahora.

así, la disposición final cuarta de este texto legal modifica la Ley del 
suelo de 2015 en lo que respecta a la consideración del principio de pre-
vención de riesgos naturales y accidentes graves en la ordenación de los 
usos del suelo. Y detalla la relación de riesgos naturales a incorporar en 
los análisis, diagnósticos y propuestas territoriales en los documentos de 
planificación urbanística: 
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•  Riesgos derivados de los embates marinos, inundaciones costeras y as-
censo del nivel del mar. 

•  Riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos sobre las infra-
estructuras y los servicios públicos esenciales, como el abastecimiento 
de agua y electricidad o los servicios de emergencias. 

•  Riesgos de mortalidad y morbilidad derivados de las altas temperaturas 
y, en particular, aquellos que afectan a poblaciones vulnerables. estos 
datos se ofrecerán desagregados por sexo. 

•  Riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, en 
particular, de deterioro o pérdida de bienes, funciones y servicios 
ecosistémicos esenciales. 

•  Riesgos de incendios, con especial atención a los riesgos en la interfaz 
urbano-forestal y entre las infraestructuras y las zonas forestales.

Por su parte, la ley de costas se ve afectada por esta Ley de Cambio 
Climático y transición energética, puesto que el artículo 20, regula la con-
sideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio 
público marítimo-terrestre. Por un lado, la planificación y gestión del medio 
marino «se orientarán al incremento de su resiliencia a los efectos del cam-
bio climático». Por otro lado, la planificación y gestión de la costa «debe-
rán adecuarse a las directrices y medidas contempladas en la estrategia de 
adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático, que perseguirá 
dos objetivos principales: a) incrementar la resiliencia de la costa española al  
cambio climático y a la variabilidad climática; y b) integrar la adaptación  
al cambio climático en la planificación y gestión de la costa española». Y, 
por último, la Ley 7/2021 abre la posibilidad de revisar los períodos conce-
sionales de ocupación del dominio-público marítimo terrestre y sus prórro-
gas: «los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre se computaran desde su otorgamiento e incluirán todas 
sus prorrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos estable-
cidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 33/2003, de  
3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones Publicas, siendo 
nulos de pleno derecho los actos administrativos que se dicten tras la entra-
da en vigor de esta ley en incumplimiento de lo previsto en este artículo»  
(art. 20, Ley 7/2021). 

el artículo 21 de esta ley está dedicado, de forma exclusiva, a la con-
sideración del cambio climático en la ordenación del territorio. en él se 
indica que la planificación y gestión territorial y urbanística, así como las 



PLanifiCaCión estratÉgiCa territoriaL Para La gestión deL riesgo naturaL 385385

intervenciones en el medio urbano, la edificación y las infraestructuras de 
transporte, a efectos de su adaptación a las repercusiones del cambio climá-
tico, perseguirán principalmente los siguientes objetivos: 

•  La consideración, en su elaboración, de los riesgos derivados del cam-
bio climático, en coherencia con las demás políticas relacionadas. 

•  La integración, en los instrumentos de planificación y de gestión, de las 
medidas necesarias para propiciar la adaptación progresiva y resilien-
cia frente al cambio climático. 

•  La adecuación de las nuevas instrucciones de cálculo y diseño de la 
edificación y las infraestructuras de transporte a los efectos derivados 
del cambio climático, así como la adaptación progresiva de las ya apro-
badas, todo ello con el objetivo de disminuir las emisiones. 

•  La consideración, en el diseño, remodelación y gestión de la mitiga-
ción del denominado efecto «isla de calor», evitando la dispersión a la 
atmosfera de las energías residuales generadas en las infraestructuras 
urbanas y su aprovechamiento en las mismas y en edificaciones en su-
perficie como fuentes de energía renovable. 

Por último, una cuestión que está generando debate social en ámbitos 
municipales de algunas comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, 
es el desarrollo de proyectos de instalación de parques solares (solar foto-
voltaica) a favor de espacios agrarios de valor cultural (secanos), dentro 
del proceso de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero que se han fijado en españa, en el marco de 
las determinaciones establecidas por la unión europea (Horizonte 2030). 
al respecto el artículo 25 de la Ley 7/2021 señala, como principio general 
de actuación, que «el despliegue de las energías renovables debe llevarse a 
cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la 
adecuada ordenación territorial». no obstante, esta cuestión está resultando 
complicada en su gestión debido a los intereses a veces no convergentes 
entre las iniciativas privadas, las administraciones locales y los gobiernos 
regionales que son, estos últimos, los que autorizan la implantación de estas 
instalaciones y deben velar por el cumplimiento de las normativas ambien-
tales y de paisaje en la gestión sostenible del territorio. 

en la Comunitat valenciana se ha aprobado la Ley de Cambio Climático 
y transición ecológica (Ley 6/2022, de 5 de diciembre). este texto norma-
tivo supone un avance en la consideración del calentamiento climático en 
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el territorio de la Comunitat valenciana. se trata de un texto que aborda de 
forma integral las políticas y actuaciones administrativas para la reducción 
de los efectos del cambio climático, esto es, tanto las acciones de mitigación 
(energía) como de adaptación (planificación territorial, diseño urbano, edu-
cación). en relación con la ordenación del territorio, el texto legal contiene 
unas indicaciones relevantes que conviene analizar:

•  Incorporación de la perspectiva climática en los instrumentos de 
planificación

•  Elaboración de planes de adaptación en la escala local
•  Implantación de instalaciones energéticas de carácter comunitario
•  Medidas de adaptación en zonas costeras

La ley señala que en todos los instrumentos de ordenación territorial que 
se desarrollen a partir de su aprobación deberá incorporarse la perspectiva 
climática, materializada en tres aspectos: 

a) análisis de su impacto sobre las emisiones de gases de efecto inver-
nadero directas e inducidas, así como medidas destinadas a minimizarlas o 
compensarlas en caso de que no se puedan evitar; b) análisis de la vulne-
rabilidad actual y prevista ante los efectos del cambio climático y medidas 
destinadas a reducirla; y c) una evaluación de las necesidades energéticas de 
su ámbito de actuación y la determinación de las medidas necesarias para 
minimizarlas y para garantizar la generación de energía de origen renovable. 
asimismo, se señala la obligación de que los nuevos desarrollos urbanísti-
cos reserven áreas de suelo para la generación de energía renovable en una 
extensión suficiente para que se garanticen las necesidades energéticas de 
esos nuevos desarrollos. 

Por su parte, la evaluación ambiental de planes y programas deberá tener 
en cuenta el cambio climático como criterio importante a desarrollar en los 
informes que acompañan este proceso administrativo. 

tal vez, el procedimiento que va a tener un impacto mayor en la escala 
local es la obligación, incluida en el artículo 18 del proyecto de Ley, de ela-
boración por parte de todos los municipios valencianos de planes de acción 
por el clima y la energía sostenible (PAcEs). en dichos planes se debe incluir 
un análisis y la evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero, la 
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identificación y caracterización de los elementos vulnerables, la relación de 
objetivos y las estrategias para la mitigación y la adaptación al cambio cli-
mático, que incluya las posibles modificaciones adecuadas del planeamiento 
urbanístico y las ordenanzas municipales, acciones de sensibilización y for-
mación y, por último, las reglas para la evaluación y seguimiento del plan. 

Como refuerzo de esta medida, se dedica un apartado especial a la adap-
tación al cambio climático en zonas costeras, por los efectos importantes 
previstos por la modelización climática en dichos ámbitos en el litoral me-
diterráneo. Para ello se señala que la identificación de los espacios, sectores 
y ámbitos más expuestos a riesgos, las administraciones competentes, en 
sintonía con el programa de adaptación al cambio climático establecido en el 
artículo 12, elaboraran sus planes de adaptación para la reducción de dichos 
riesgos e implementaran las medidas identificadas. 

Los próximos años verán la aprobación de planes normativos territoriales 
y urbanísticos en los que el tratamiento del cambio climático y de los riesgos 
asociados será un principio fundamental de actuación. Las leyes sectoriales 
que se han ido aprobando en los últimos años, en las escalas estatal y auto-
nómica, ofrecen amparo normativo para incorporar buenos análisis-diagnós-
tico del cambio climático y de los extremos asociados, cartografías de riesgo 
y proyecciones de cambio climático de escalas pequeñas y la elaboración de 
propuestas de actuación concretas para la adaptación al cambio climático y 
la mitigación del riesgo natural. el territorio valenciano tiene una excelente 
oportunidad para consolidar la etapa de planificación sostenible de los terri-
torios que se viene practicando, como principio de acción principal, en los 
últimos años. 

4.  eL pLaN vega reNHaCe: UN pLaN esTraTÉgiCo 
TerriToriaL DiseÑaDo para La aDapTaCióN aL CamBio 
CLimÁTiCo Y La meJora De La resiLieNCia FreNTe  
a eveNTos eXTremos

La comarca de la vega Baja del segura engloba territorios diversos, con 
marcados contrastes entre huerta, campo, costa y montaña, profundamente 
antropizados desde época histórica, caracterizados geográficamente por la 
presencia del río segura en su tramo bajo, que ha sido fuente de riqueza y, 
en ocasiones, también de desastres. el segura es el elemento que da sentido 
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a la comarca. un río de comportamiento mediterráneo desde su tramo medio 
hasta la desembocadura, con un caudal generalmente escaso que, sin embar-
go, experimenta crecidas desaforadas con ocasión de las lluvias torrenciales 
que se producen en el sureste peninsular. La adversidad ha sabido convertir-
se en oportunidad casi siempre con medios propios, con el propio esfuerzo 
de los habitantes de la comarca. Pero en ocasiones ha sido necesaria la ayuda 
externa en forma de inversiones, planes y actuaciones que permitieran recu-
perar la normalidad.

Las lluvias registradas durante los días 11 a 13 de septiembre de 2019 en 
algunas poblaciones de la vega Baja del segura no se habían registrado con 
tan elevadas intensidad y cuantía desde que hay registros meteorológicos. 
La agencia estatal de meteorología calificó esta «gota fría» o «dAnA» (de-
presión aislada en niveles altos), como un «temporal de lluvias sin preceden-
tes en los últimos 100 años en la zona». La localidad de orihuela acumuló 
521,6 mm de precipitación en los días del temporal, especialmente en la 
jornada del 12 de septiembre. Por su parte, el Centro europeo de Predicción 
meteorológica a medio Plazo (EcmwF), en su informe anual (2019) incluyó 
el episodio de dAnA de septiembre de 2019 en la Comunitat valenciana y, 
en particular, en la vega Baja, como uno de los diez eventos atmosféricos 
extremos más destacados de este año.

La inundación de septiembre de 2019 evidenció la necesidad de preparar 
a la comarca de la vega Baja, uno de los territorios con mayor grado de ries-
go natural de la Comunitat valenciana, para que su población y economía 
puedan resistir de mejor forma los efectos de futuros de episodios similares 
que puedan ocurrir. unos extremos atmosféricos que, como señala la mo-
delización climática, pueden ocurrir con mayor frecuencia en las próximas 
décadas. 

4.1.  Bases teóricas y proceso de elaboración del plan vega 
renhace

Junto al tratamiento de los riesgos naturales y del cambio climático en los 
procesos de planificación territorial, con criterio normativo (leyes y planes), 
está también la consideración de estos procesos en planes y acciones de ca-
rácter estratégico que posibilitan una mayor agilidad en el desarrollo de sus 
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determinaciones, frente a la mayor rigidez en los plazos administrativos de 
los procesos normativos. 

a este segundo tipo de planificación, de carácter integral (afecta a todos 
los sectores de un espacio geográfico comarcal), pero realizada con visión 
estratégica responde el Plan vega renhace, aprobado en 2020, y que per-
sigue la adaptación al cambio climático y la mejora de la resiliencia ante 
eventos naturales extremos de un ámbito territorial secularmente afectado 
por desastres. 

el Plan vega Baja renhace o Plan vega renhace es, en efecto, un docu-
mento estratégico impulsado por la administración autonómica (generalitat 
valenciana), a raíz del episodio de inundación de septiembre de 2019, que 
afectó gravemente a la comarca del Bajo segura o vega Baja del segura.

se trata, por tanto, de un plan estratégico en el que se recogen un total 
de 28 actuaciones prioritarias, clasificadas en cuatro grandes ejes temáticos: 
eje 1-infraestructuras Hidráulicas, eje 2-emergencia Climática, eje 3-de-
sarrollo económico y eje 4-sociedad (figura 1).

figura 1. ejes estratégicos y pilares conceptuales del Plan vega renhace.  
fuente: generalitat valenciana. Plan vega Baja renhace.  

https://presidencia.gva.es/va/web/vega-renhace
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a diferencia de otro tipo de planes, la base de dicho plan proviene de la 
participación ciudadana, en la cual han sido los ciudadanos, con el apoyo 
de dos grupos de trabajo (uno de expertos y otro de representación munici-
pal), los que han identificado, propuesto y validado los problemas existentes 
en su comarca y sus posibles soluciones (olcina Cantos y oliva Cañizares 
2021a).

el proceso participativo se diseñó con una doble vertiente: bottom-up (de 
abajo-arriba), es decir, desde la ciudadanía a las administraciones compe-
tentes; y de top-down (de arriba-abajo), de manera viceversa. La vertiente 
bottom-up ha permitido dotar y empoderar a la ciudadanía con el objeti-
vo de plantear propuestas concretas; mientras que la segunda vertiente ha 
permitido que las administraciones propusieran actuaciones concretas para 
ser ejecutadas. ambos procesos se han llevado a cabo simultáneamente, las 
propuestas planteadas de ambas vertientes han sido valoradas y seleccio-
nadas por parte de la ciudadanía, por medio de una votación, para escoger 
las propuestas más necesarias para la comarca. La metodología empleada 
para la elaboración del citado plan destaca por tratarse de un procedimiento 
donde nadie ha dominado el proceso de toma de decisiones, y se ha se-
guido un proceso colaborativo riguroso e inclusivo, que tiene la finalidad 
de elaborar estrategias y planes que permitan la puesta en marcha de pro-
yectos de una determinada comunidad (metodología Charrete) (generalitat 
valenciana 2019, olcina Cantos y oliva Cañizares 2021a, olcina Cantos y 
oliva Cañizares 2021b).

tras el proceso de votación ciudadana se hizo un recuento o valoriza-
ción de las propuestas, que han permitido establecer 28 actuaciones prio-
ritarias para el periodo temporal de 2020-2023. empero, la crisis sanitaria 
de la pandemia de la Covid-19 (2020-22), ha retrasado el avance de las 
actuaciones, por lo que, de manera oficial, estas actuaciones han comen-
zado a realizarse a partir del año 2021, por lo que el horizonte de trabajo 
se sitúa en 2024.

Las 28 actuaciones prioritarias, como se ha mencionado anteriormente, 
están agrupadas en cuatro pilares o ejes fundamentales, en las que se en-
cuentran las siguientes actuaciones recogidas en la tabla 1.
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tabla 1. actuaciones prioritarias Plan vega renhace

eje medida actuación

in
fr

a
es

tr
u

C
tu

r
a

s 
H

id
r

Á
u

Li
C

a
s

Permeabilización de 
infraestructuras viarias

aCtuaCión #1 actuaciones de permeabili-
zación de infraestructuras viarias y Corredor 
hidráulico verde en torno al cauce del segura.
aCtuaCión #2 actuación urgente en la 
n-332 en la desembocadura del río segura: 
permeabilización del tramo comprendido entre 
La marina y guardamar del segura.

Plan integral de lim-
pieza y mantenimien-
to del cauce del río 
segura

aCtuaCión #3 Plan de limpieza integral del 
río segura.
aCtuaCión #4 acuerdo entre la 
Confederación Hidrográfica del segura y 
la federación valenciana de municipios y 
Provincias para la realización de actuacio-
nes de limpieza en cauces ubicados en zona 
urbana.
aCtuaCión #5 inversión en la reparación 
del mecanismo automático de la pantalla del 
río segura y proyecto piloto de financiación de 
la limpieza.

Plan de infraestruc-
turas hidráulicas para 
la reducción de la 
peligrosidad ante las 
inundaciones

aCtuaCión #6 Convenio de la chs 
con la universitat Politècnica de valència 
(departamento de Hidráulica) para realizar un 
estudio de inundabilidad de la cuenca.

actuaciones urbanas 
sostenibles frente a 
inundaciones

aCtuaCión #7 inversión en sistemas de 
drenaje sostenible.
aCtuaCión #8 Creación de «islas Polder» 
en núcleos urbanos de riesgo.

garantizar el suminis-
tro de agua para luchar 
contra la sequía

aCtuaCión #9 mantenimiento del actual 
esquema de dotaciones hídricas para abasteci-
miento de las demandas agrarias, industriales y 
urbano-turísticas) de la comarca.
aCtuaCión #10 inversión en la mejora de 
la depuración de aguas residuales y su reuti-
lización para la agricultura y creación de un 
proyecto europeo para situar la conversión 
de todas las depuradoras de la Comunitat 
valenciana en uso terciario.
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eje medida actuacion
em

er
g

en
C

ia
 C

Li
m

Á
ti

C
a

Creación de un Centro 
de investigación 
de rango euro-
peo en extremos, 
emergencias y 
tecnologías del agua

aCtuaCión #11 Creación de un Centro de 
investigación de rango europeo en extremos, 
emergencias y tecnologías del agua.

Plan de emergencia 
comarcal y planes 
municipales frente a 
las inundaciones y el 
riesgo sísmico

aCtuaCión #12 implementación de 
planes de emergencias para todos los mu-
nicipios de la comarca con el empleo de 
técnicos superiores en emergencias para 
su elaboración.

desarrollo de una 
aplicación para móvi-
les (app) de alerta ante 
el riesgo de inunda-
ciones dirigida a la 
ciudadanía

aCtuaCión #13 Creación de una app de 
emergencias gVA.

aCtuaCión #14 firma de un acuerdo 
de emergencias gVA con la universidad de 
alicante para crear una biblioteca de mensajes 
de riesgo de inundaciones en la vega Baja. 

aCtuaCión #15 acuerdo emergencias gVA 
y Hidraqua para el uso de una plataforma de 
big data para la gestión de los embalses y las 
inundaciones. 

educación sobre el 
riesgo de inundación 
para ciudadanía

aCtuaCión #16 Plan de concienciación, 
educación e información ambiental sobre el 
riesgo de inundación y sísmico para la ciuda-
danía y gestores públicos
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eje medida actuacion
d

es
a

r
r

o
LL

o
 e

C
o

n
ó

m
iC

o

solución para la Cv-
95 y movilidad soste-
nible de la comarca

aCtuaCión #17 análisis de la movilidad 
motorizada y necesidad de actuaciones en la 
red viaria de la comarca de la vega Baja

impulso polígonos 
industriales

aCtuaCión #18 estudio de planeamiento 
de la estación intermodal de la vega Baja en 
san isidro, alicante.

vega Baja parque 
cultural

aCtuaCión #19 Proyecto Parque Cultural.
aCtuaCión #20 gestión inteligente del 
patrimonio cultural. 

impulso al turismo en 
la comarca

aCtuaCión #21 Plan de dinamización y 
gobernanza turística de la vega Baja.
aCtuaCión #22 impulso del turismo resi-
dencial en la comarca desde la perspectiva de 
la sostenibilidad, enmarcando su crecimiento 
y desarrollo en la agenda urbana 2030 y los 
objetivos de desarrollo sostenible.

diversificación de la 
economía a través del 
impulso de sectores 
tecnológicos

aCtuaCión #23 Puesta en marcha de un 
Centro de economía Creativa y digital.

impulso al sector 
agroalimentario y 
mejora de los procesos 
agrícolas mediante 
el uso de las nuevas 
tecnologías

aCtuaCión #24 Creación de un Centro de 
investigación agroalimentaria en el Campus 
de orihuela.

aCtuaCión #25 inteligencia artificial apli-
cada a la agricultura.

so
C

ie
d

a
d

mejora de la red trans-
porte público

aCtuaCión #26: Plan de movilidad de la 
Comarca de la vega Baja.

Planes de adaptación a 
las viviendas existen-
tes en zonas inunda-
bles y su financiación

aCtuaCión #27 guía virtual para la reduc-
ción de la vulnerabilidad de los edificios frente 
a las inundaciones para impulsar un modelo 
de vivienda adaptado al entorno y al grado de 
riesgo y peligrosidad.

Plan de acción 
territorial de la vega 
Baja

aCtuaCión #28 Plan de acción territorial 
de la vega Baja.

fuente: generalitat valenciana. Plan vega renhace. elaboración propia.
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Conviene destacar que, a diferencia de otros planes impulsados tras un 
acontecimiento natural, además de incluir actuaciones basadas en reducir 
los impactos de los fenómenos naturales o de la peligrosidad, se incluyen 
actuaciones para fomentar e impulsar el desarrollo social y económico de 
la población, y en definitiva, de la comarca, con especial hincapié en dos 
sectores claves: la agricultura y el turismo.

Por citar algunos ejemplos de actuaciones basadas en la reducción de la 
peligrosidad, por medio de obras ingenieriles (Perles roselló, olcina Cantos 
y mérida rodríguez 2018; olcina Cantos y oliva Cañizares 2020), destacan 
el Plan «sur» del río turia a su paso por valencia, tras la inundación de octu-
bre de 1957; la nueva presa de tous, posterior a la inundación de octubre de 
1982; el Plan de defensa anti-inundaciones de la Cuenca del segura, tras la  
riada de noviembre de 1987; y el Plan de defensa ante las inundaciones en  
la cuenca del Júcar, a raíz de las inundaciones de noviembre de 1987 y octu-
bre de 2000, entre otras (olcina Cantos, saurí Pujol, Hernández Hernández 
y ribas Palom 2016). 

se trata de un plan estratégico que, además de incrementar la resiliencia 
de la comarca pretende impulsar el desarrollo social y económico, y este 
aspecto es un elemento novedoso en este tipo de planes postdesastre, que 
pretende marcar la línea de actuaciones del presente y del futuro para la 
comarca (olcina Cantos y oliva Cañizares 2021b). asimismo, se trata de un 
plan estratégico con una visión integral de los diferentes elementos que inte-
raccionan en el territorio, aspecto novedoso y ejemplar para otras regiones. 

en lo que se refiere al impacto ambiental, social y económico que im-
plica el plan, un estudio de la universidad de miguel Hernández (umh), en-
cargado de la evaluación y seguimiento del Plan vega renhace, estima que 
el impacto principal está basado en la mejora ambiental, esencia del plan; 
además de señalar un impacto económico de 613.300.000 de euros y 12.544 
puestos de empleo, aproximadamente.

Con objeto de llevar a cabo estas actuaciones, la generalitat valenciana 
ha abierto una oficina física del Plan vega renhace en orihuela, para reali-
zar una mayor aproximación entre la ciudadanía y la generalitat valenciana, 
para que puedan aportar nuevas propuestas, dar a conocer problemáticas en 
la comarca y coordinar a los diferentes agentes públicos, sociales y econó-
micos, para realizar las 28 actuaciones planteadas.

en definitiva, la finalidad del Plan vega renhace ha sido convertir la 
catástrofe en una oportunidad para impulsar un entorno más resiliente a los 
eventos atmosféricos extremos y la adaptación al cambio climático, además 



PLanifiCaCión estratÉgiCa territoriaL Para La gestión deL riesgo naturaL 395395

de favorecer la regeneración social y económica de la vega Baja, a la vez 
que se promueve un desarrollo territorial sostenible, basado en el respeto del 
medio ambiente, para posibilitar una mayor vertebración del territorio de la 
vega Baja, con el resto de la Comunidad valenciana (olcina Cantos y oliva 
Cañizares 2021b).

4.2. Logros del plan vega renhace: estado de las actuaciones

Con la puesta en marcha de la oficina del Plan vega Baja renhace, se ha 
perseguido llevar a cabo avances en cada una de las 28 actuaciones priori-
tarias recogidas en el documento final. sin embargo, algunas de las actua-
ciones se han visto atrasadas por diferentes motivos como la coordinación 
entre administraciones, el tiempo y fases para su ejecución o la solicitud de 
subvenciones autonómicas, estatales o europeas.

se puede afirmar, por consiguiente, que en los ejercicios de 2021-2022 se 
ha conseguido asentar las bases de las 28 actuaciones, además de haber cum-
plido un total de 17, y las restantes se encuentran en fase de desarrollo o de 
ejecución. no obstante, conviene señalar que el Plan vega renhace presenta 
un carácter abierto y dinámico, característico de los planes estratégicos, que 
permite detectar otra serie de problemas y recoger nuevas actuaciones. de 
hecho, transcurridos dos años desde la apertura de la oficina de orihuela, se 
han detectado nuevos problemas y nuevas actuaciones a realizar. además, 
las actuaciones que están completadas presentan la posibilidad de incorporar 
nuevas acciones complementarias, a la vez que realizar un seguimiento de 
las mismas.

en este sentido, del total de actuaciones recogidas en la tabla 1, las actua-
ciones que se consideran completadas a finales de 2022 corresponden con 
las siguientes:

•  Actuación#3. Plan de limpieza integral del río segura (2021-2022).
•  Actuación#4. acuerdo entre la Confederación Hidrográfica del segura 

y la federación valenciana de municipios y Provincias para la realiza-
ción de actuaciones de limpieza en cauces «urbanos» (07/05/2021). 

•  Actuación#5 correspondiente a la inversión para la reparación del me-
canismo automático de extracción de sólidos flotantes de la pantalla de 
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retención sobre cauce viejo del río segura en guardamar del segura 
(2022).

•  Actuación#7 referentes a la inversión en sistemas urbanos de drenaje 
sostenible (suds), por medio del decreto Ley 13/2021, de 30 de julio, 
del Consell, de aprobación de las bases regulados y concesión directa 
de ayudas para actuaciones de competencia local en los municipios de 
la vega Baja del segura, para facilitar la inversión en sistemas urba-
nos de drenaje y en actuaciones de limpieza sostenibles, en el marco 
del Plan vega renhace por la emergencia climática y la necesidad ur-
gente de reactivación económica, publicado en el diari oficial de la 
generalitat valenciana (dogV), a fecha 30 de julio de 2021. en el ejer-
cicio de 2021, se aprobó el decreto Ley 13/2022, de 7 de octubre, del 
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de 
ayudas complementarias para actuaciones de competencia local en los 
municipios de la comarca de la vega Baja del segura y Crevillent, para 
facilitar la inversión en actuaciones urbanas sostenibles, en el marco 
del Plan vega renhace, por la emergencia climática y la necesidad de 
urgente reactivación económica. La aprobación de este decreto Ley 
implica la ampliación de ayudas para reducir las inundaciones pluviales 
en entornos urbanos (sistemas urbanos de drenaje sostenible, suds) y 
la incorporación del municipio de Crevillent/Crevillente ya que parte 
de su término municipal se halla en la vega Baja sensu stricto y se vio 
afectado por las inundaciones de septiembre de 2019.

•  Actuación#9 sobre el mantenimiento del actual esquema de dotaciones 
hídricas para el abastecimiento de las demandas (agrarias, industriales 
y urbano-turísticas) de la comarca.

•  Actuación#10. inversión en la mejora de la depuración de aguas resi-
duales y su reutilización para la agricultura. en el ejercicio de 2021 
se han realizado inversiones en algunas depuradoras de la vega Baja. 
Para el ejercicio de 2022, la generalitat valenciana recoge en sus pre-
supuestos de 2023 una inversión que supera los 30 millones de euros 
para mejorar las EdAr de la vega Baja. dicha inversión corresponde a 
un plan estructural de mejora de la depuración y regeneración de las 
aguas, en el que se pretende construir una nueva planta depuradora en 
almoradí, mejorar el tratamiento de fangos en Pilar de la Horadada, y 
mejorar las depuradoras de orihuela (casco) y orihuela costa, además 
de 17 actuaciones en otras EdAr de la comarca.
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•  Actuación#12 para la implementación de planes de emergencias para 
todos los municipios de la comarca con el empleo de técnicos superio-
res en emergencias para su elaboración, es decir, la redacción de planes 
de emergencias (PTEm o PEm) y Plan de inundaciones (PAmri), para los 
municipios de la comarca (44 planes + otros planes de diferentes temá-
ticas) (oliva y olcina 2021). en el ejercicio de 2022, la generalitat las 
subvenciones para la revisión y redacción de planes de emergencias y 
planes especiales municipales ha ascendido a 76.000 €, en el total de 
municipios de la comarca.

•  Actuación#13. Creación de una app de emergencias gVA para emergen-
cias climáticas. La aplicación de emergencias de gVA ya existe, pero 
se ha decidido dar un paso más allá, y apostar por un sistema de aler-
ta por mensajería (sms) que, actualmente (2022), depende del sistema  
de Protección Civil nacional y en la que ya se han realizado testeos de 
pruebas. a la espera de que se apruebe definitivamente en 2023. 

•  Actuación#14. acuerdo emergencias gVA con la universidad de 
alicante para crear una biblioteca de mensajes de riesgo de inundacio-
nes en la vega Baja.

•  Actuación#17. análisis de la movilidad motorizada y necesidad de ac-
tuaciones en la red viaria de la comarca de la vega Baja. análisis reali-
zado por la generalitat valenciana e incluido en el PAT de la vega Baja. 
dicho análisis fue realizado en el año 2021, y en el ejercicio 2022 se 
han efectuado algunas inversiones en la mejora de la movilidad moto-
rizada, por ejemplo, en la seguridad vial de la Cv-95.

•  Actuación#18. estudio de planeamiento y viabilidad de la estación in-
termodal de la vega Baja en san isidro, alicante. dicho estudio fue 
realizado en el año 2021 cuyas conclusiones señalan que es viable, 
especialmente, para unirlo al desarrollo socioeconómico y las oportu-
nidades del arco mediterráneo.

•  Actuación#21. Plan de dinamización y gobernanza turística de la vega. 
en el ejercicio 2021 se creó una marca territorio, entre la administración 
pública y conVEgA. durante el ejercicio 2022, conVEgA ha estado reali-
zando presentaciones y actividades en todos los municipios de la vega 
Baja, para potenciar el turismo y los productos locales.

•  Actuación#22. impulso del turismo residencial en la comarca des-
de la perspectiva de la sosteniblidad, enmarcando su crecimiento y 
desarrollo en la agenda urbana 2030 y los objetivos de desarrollo 
sostenible (ods). en el ejercicio 2021 se creó una marca territorio, 
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entre la administración pública y conVEgA. durante el ejercicio 2022, 
conVEgA ha estado realizando presentaciones y actividades en todos los 
municipios de la vega Baja, para potenciar el turismo y los productos 
locales, cumpliendo con los objetivos recogidos en la agenda 2030.

•  Actuación#24. Creación de un Centro de investigación agroalimentaria 
en el Campus de orihuela. dicho centro fue inaugurado el 28/05/2021 
con el nombre de ciAgro, como grupo de investigación en la universidad 
de miguel Hernández (umh). en el ejercicio 2022 ciAgro ha realizado 
múltiples tareas prácticas y de investigación sobre la agricultura soste-
nible en la vega Baja (https://ciagro.umh.es/).

•  Actuación#25. inteligencia artificial aplicada a la agricultura. el grupo 
de investigación ciAgro ha desarrollado varias investigaciones en ma-
teria de inteligencia artificial aplicada a la agricultura para conseguir 
un máximo aprovechamiento de los recursos hídricos y obtener una 
óptima productividad en los cultivos. en el ejercicio 2022 ciAgro y 
AgroTEch han presentado una propuesta relacionada con dos talleres de 
especialización a la espera de recibir financiación.

•  Actuación#26. Plan de movilidad sostenible de la Comarca de la vega 
Baja. en el ejercicio 2021 la generalitat valenciana redactó dicho plan 
cuyos resultados fueron incorporados en el PAT de la vega Baja. en el 
citado plan se recogen una serie de propuestas de carriles bici, de los 
cuales algunos están ya finalizados y otros se están ejecutando.

•  Actuación#27. guía virtual para la reducción de la vulnerabilidad de 
los edificios frente a las inundaciones para impulsar un modelo de vi-
vienda adaptado al entorno y al grado de riesgo y peligrosidad.

en lo que concierne al resto de actuaciones, se sigue trabajando para que, 
a partir del año 2023, comiencen a ejecutarse las obras más importantes para 
la comarca.

tras el progreso de las actuaciones y ampliando las recogidas en el plan, se 
han detectado nuevos retos para incorporar en las actuaciones prioritarias, o 
bien pueden entenderse como nuevos objetivos prioritarios del plan (tabla 2).
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tabla 2. nuevas actuaciones consideradas por el Plan vega Baja renhace (2022)

eje nuevas actuaciones descripción

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 h
id

rá
ul

ic
as

Permeabilización de 
infraestructuras viarias 
(Cv-861, Cv-860, 
n-340, Cv-930, Cv-91, 
Cv-900, Cv-911, Cv-
95, aP-7, ave, Cv-
923, Cv-920 y a-7)

el estado ha considerado como tema pri-
mordial el estado de la n-332 para su per-
meabilización y actuaciones correspon-
dientes (2021). el estado ha considerado 
elevar la n-332 por encima de los azarbes 
de la vega Baja, y aprovechar dicha obra 
para duplicar los carriles en ese tramo 
(2022). en el ejercicio 2021 se incorpora-
ron las carreteras Cv-923, Cv-920 y a-7. 
en el ejercicio 2022 se ha realizado un 
informe técnico sobre las carreteras afec-
tadas (cortadas) en septiembre de 2019, y 
de la aP-7, a su paso por almoradí-Catral. 
asimismo, se ha solicitado a la generalitat 
su actuación para sobreelevar la Cv-920.

aprovechamiento del 
acuerdo entre la chs y 
la FVmP para la limpieza 
de «cauces urbanos»

se ha detectado que tras el acuerdo entre 
la chs y la FVmP, solamente los municipios 
de orihuela y almoradí han aprovechado 
esta actuación para limpiar el cauce del río 
segura, a su paso por la localidad. empero, 
el resto de municipios no han realizado nin-
guna actuación de limpieza en sus tramos 
correspondientes. desde la oficina del Plan 
renhace se señala que se debe al descono-
cimiento del significado de «cauces urba-
nos» y de los tramos correspondientes, por 
lo que se ha solicitado un listado a la chs de 
los tramos que consideran cauces urbanos 
(2021). La chs está desarrollando la carto-
grafía hidráulica que distingue cauces ur-
banos y dominio público. Han facilitado la 
cartografía dedicada a la vega Baja (2022).

obtención de subven-
ciones para los suds

Para incrementar la resiliencia de los mu-
nicipios, es necesario conseguir nuevas 
subvenciones y fondos europeos para la 
realización de las actuaciones recogidas 
en el Plan director nature.
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eje nuevas actuaciones descripción
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 h

id
rá

ul
ic

as

obtención de nuevos 
recursos hídricos

impulsar el funcionamiento de la desala-
ción, reduciendo costes de producción y 
económicos, así como ampliar la capaci-
dad de desalar agua anualmente. en este 
caso, la actuación se centraría en la desa-
ladora de torrevieja a la espera de que los 
regantes firmen un acuerdo con el miTErd 
para conseguir agua desalada a 0,32 €/m3.

ampliar las estaciones 
depuradoras de aguas 
residuales de la comar-
ca (EdAr)

se ha detectado que la comarca de la vega 
Baja del segura, tiene una capacidad total 
de depurar de 54 hm3 anuales. no obstante, 
la realidad es que se depura un total de 23-
25 hm3 anuales, de los cuales menos de la 
mitad disponen de un tratamiento terciario 
y un aprovechamiento directo, lo que im-
plica que el resto de agua presenta un trata-
miento secundario o de vertido, y de apro-
vechamiento indirecto, de un agua de peor 
calidad. en este sentido, se ha propuesto la 
ampliación de las siguientes depuradoras: 
orihuela, orihuela-Costa, sistema Callosa 
de segura, almoradí, albatera-san isidro, 
dolores-Catral, Jacarilla-Bigastro, rojales 
y san fulgencio-daya nueva-daya vieja, 
con lo que se conseguiría un volumen anual 
de 24 hm3/año de agua de buena calidad 
con tratamiento terciario y avanzado.

em
er

ge
nc

ia
s 

cl
im

át
ic

as

Puesta en marcha del 
Centro de investigación 
de rango europeo en 
extremos, emergencias 
y tecnología del agua

el citado centro recibirá el nombre de 
Centro de análisis y extremos del agua. 
se pondrá en marcha con la subven-
ción otorgada por el miTErd al Plan vega 
renhace.
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eje nuevas actuaciones descripción

em
er

ge
nc

ia
s 

cl
im

át
ic

as

redacción de un 
Plan de emergencias 
Comarcal

La comarca de la vega Baja del segura es 
una «región-riesgo» que cumple con la de-
finición otorgada por olcina (2006), dado 
que se dan varios peligros naturales en un 
espacio geográfico de características simi-
lares. en esta línea, la comarca presenta 
tres tipos de peligros relevantes: sequías, 
inundaciones y sismos.
Con la redacción de los planes de emer-
gencia y de inundaciones municipales se 
ha detectado que existen discordancias o 
desajustes a la hora de actuar en una emer-
gencia entre municipios adyacentes, o 
bien algunos de ellos recogen la necesidad 
de evacuar a su población a municipios 
concretos, los cuales desconocen dicha 
información o bien no queda reflejada en 
sus planes. Por estos motivos, surge la ne-
cesidad de la elaboración de un plan co-
marcal en la vega Baja del segura (oliva 
Cañizares, sainz-Pardo trujillo y sánchez 
almodóvar 2020), que permita gestionar 
la emergencia de las inundaciones y de 
los terremotos. se trataría de un plan su-
perior a los municipales, pero supeditado 
al autonómico, que permitiría gestionar la 
emergencia hasta la incorporación de un 
plan autonómico. ello posibilitaría corre-
gir los desajustes que hoy en día existen, 
así como plantear una gestión racional y 
coherente ante una emergencia.

establecer un sistema 
de mensajería para 
emergencias similar 
al de la gVA sanitat 
que llega a toda la 
población

el gobierno autonómico está a la espera 
de la decisión final de Protección Civil 
nacional para la aplicación de esta medida 
e incorporar la biblioteca de mensajes.
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eje nuevas actuaciones descripción

em
er

ge
nc

ia
s 

cl
im

át
ic

as

implantación de planes 
de emergencias e 
inundaciones en los 
municipios

Conseguir durante el ejercicio 2023 que 
los ayuntamientos cumplan con el apar-
tado de implantación de los planes apro-
bados (talleres, comunicaciones, charlas 
informativas, simulacros…).

Campañas de concien-
ciación ante los riesgos 
naturales

realizar campañas de concienciación y 
sensibilización de los riesgos naturales a 
toda la sociedad de la comarca de la vega 
Baja del segura.

incorporar señales 
de zonas inundables 
en los municipios e 
infraestructuras que se 
ven afectadas por las 
inundaciones

Propuesta de díez-Herrero et al. (2021) de 
incorporar señales o avisos de zonas inun-
dables en los municipios e infraestructu-
ras viarias que se ven afectadas por las 
inundaciones.

d
es

ar
ro

llo
 e

co
nó

m
ic

o

facilitar el acceso al 
Hospital vega Baja

se ha detectado la falta de transporte 
público y de accesos al Hospital vega 
Baja, cuando resulta de un equipamiento 
vital para la vida cotidiana y en caso de 
emergencias.

Creación de nuevas 
rutas y servicio de 
transporte público de la 
comarca

incorporar nuevas rutas y redes de trans-
porte público que permita conectar los 
municipios y el Hospital vega Baja.

mejorar la conexión 
del transporte público 
entre los municipios

incorporar nuevas rutas y redes de trans-
porte público que permita conectar los 
municipios y el Hospital vega Baja.

so
ci

ed
ad

Creación de nuevos 
carriles bici, recorridos, 
vías pecuarias y zonas 
verdes que permitan la 
movilidad no motori-
zada por la comarca y 
el ocio y disfrute de la 
sociedad

impulsar los desplazamientos de la pobla-
ción por medio de rutas que implique el 
transporte no motorizado por la comarca, 
por medio de la creación de rutas de paseo, 
carriles bici y zonas verdes para el ocio y 
disfrute de la población.
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eje nuevas actuaciones descripción

so
ci

ed
ad

restauración ambiental 
y dragado en el cauce 
antiguo del río segura

La chs va a actuar en el dragado del tra-
mo final del cauce viejo del río segura. 
durante los ejercicios 2021 y 2022 ha rea-
lizado el mantenimiento del estado del río 
por tramos. se espera que las actuaciones 
aprobadas en el Pgri incluyan un dragado 
completo del cauce viejo del río segura.

restauración y mejo-
ra del sistema de red 
de riego (acequias y 
azarbes)

La generalitat valenciana ha invertido 12 
millones de euros en la mejora de la red de 
acequias y azarbes de toda la comarca de 
la vega Baja del segura, ejecutada en tres 
fases. fase i está completada. fase ii y iii 
en 2023. se pretende impulsar el denomi-
nado proyecto de parque cultural y gestión 
inteligente del patrimonio para conseguir 
una figura de protección a este sistema 
milenario.

elaboración de planes 
de protección de los 
edificios frente a las 
inundaciones: Hospital 
vega Baja

el miTErd ha otorgado una subvención a la 
generalitat valenciana en el marco del Plan 
vega renhace de 10 millones de euros, de 
los cuales 5 millones se van a invertir en la 
protección del hospital de la vega Baja del 
segura y la renaturalización, recuperación 
y restauración de 5 kilómetros del cauce 
del río segura.

aprobación del PAT de 
la vega Baja del segura

se considera necesario que el Plan de 
acción territorial de la vega Baja juegue 
un papel fundamental para la idea de territo-
rio sostenible para la comarca, que permita 
un desarrollo sostenible que respete el me-
dio ambiente, a la vez que ponerlo en valor, 
para favorecer el desarrollo socioeconómi-
co de la población, y que permita, a su vez, 
tomar medidas para la adaptación al cambio 
climático y a los extremos atmosféricos.

fuente: elaboración propia.
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el Plan vega renhace es una oportunidad última que tiene la comarca 
de la vega Baja del segura para la adaptación de su territorio, de sus acti-
vidades económicas y de su población a los efectos del cambio climático 
y del conjunto de peligros naturales que le afectan. no obstante, tiene una 
dificultad añadida para su desarrollo y es su carácter de plan estratégico, 
no normativo. de manera que depende de la voluntad política en cada mo-
mento para la puesta en marcha de las actuaciones previstas. es, por tan-
to, un reto para la administración regional que debe actuar como órgano 
de coordinación entre administraciones (provincial y local) y entidades y 
organizaciones de la comarca. Y todo ello para demostrar la validez de la 
planificación estratégica como herramienta eficaz de ordenación de actua-
ciones y usos en el territorio.

5. CoNCLUsioNes

el análisis de los riesgos naturales se ha ido incorporando en los proce-
sos de planificación territorial como un elemento importante para la asig-
nación de nuevos usos en el suelo. La aparición de normativas (suelo, or-
denación del territorio, agua, normativa sismorresistente), en las diferentes 
escalas de trabajo, donde se obliga a incorporar análisis y cartografía de 
riesgo en los planes territoriales ha supuesto un impulso para la aplica-
ción de los conocimientos académicos sobre peligrosidad, vulnerabilidad 
y exposición en la ordenación territorial. La Comunitat valenciana es un 
buen ejemplo de inclusión del análisis de riesgo natural en la planificación 
territorial, a partir de la promulgación de normativas y mapas oficiales 
de riesgo que se han convertido en un elemento más de la documentación 
necesaria en la tramitación de un plan. 

el mapa se ha convertido en el documento de acreditación jurídica del 
riesgo natural, pieza clave para la asignación de nuevos usos en el suelo. 
La mejora de las herramientas cartográficas permite, además, un nivel de 
precisión y detalle necesario en los procesos urbanísticos.

La aplicación de las normativas y planes aprobados y vigentes en el terri-
torio valenciano ha puesto de manifiesto desajustes y necesidades de mejora 
para conseguir un mayor efecto en la reducción del riesgo natural mediante 
planificación territorial. es necesario un seguimiento real del cumplimiento 
de normativas y planes existentes por parte de la administración regional 
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y local. asimismo, debe activarse desde los órganos de la administración 
regional encargados de la revisión y seguimiento de los documentos de 
planificación territorial una comprobación exigente de la calidad de la car-
tografía de riesgo natural. La realidad actual del cumplimiento de dicho 
artículo de la ley del suelo es bastante desalentadora: mapas de peligrosidad 
y no de riesgo, escalas de trabajo inadecuadas, mapas exclusivamente de 
inundación y no de todos los «riesgos naturales existentes» en un territorio. 
en definitiva, un cumplimiento «de compromiso», para cubrir la exigencia 
normativa. en los próximos años deberá exigirse la incorporación de la 
modelización. Por último, se impone un cambio normativo que agilice los 
procedimientos de aprobación de planes, para que sea posible una actuali-
zación frecuente del planeamiento en función de la evolución del proceso 
actual de calentamiento climático. 

La aprobación de la ley estatal de Cambio Climático y transición 
energética (Ley 7/2021), así como el desarrollo de normativas de este tipo 
en las comunidades autónomas –como ocurre en la valenciana–, abre opor-
tunidades para el desarrollo de prácticas de mitigación y adaptación al cam-
bio climático en los procesos de ordenación territorial. varios artículos de 
estos textos normativos tienen relación directa con la consideración del 
cambio climático y de sus extremos atmosféricos asociados en la planifica-
ción de ámbitos regionales y locales. se trata de un marco favorable para 
incentivar la elaboración de informes, mapas y proyecciones sobre cambio 
climático y riesgos que van a resultar imprescindibles para la planificación 
territorial a desarrollar a partir de ahora.

en la Comunitat valenciana, la puesta en marcha del Plan vega renhace, 
plan estratégico territorial de escala subregional, ha sido una decisión po-
lítica acertada para la formulación de actuaciones que tienen por objeto la 
adaptación al cambio climático y la mejora de la resiliencia territorial frente 
a eventos naturales de rango extremo. La inundación de septiembre de 2019 
evidenció la necesidad de preparar a la comarca de la vega Baja, uno de los 
territorios con mayor grado de riesgo natural de la Comunitat valenciana, 
para que su población y economía puedan resistir de mejor forma los efec-
tos de futuros de episodios similares que puedan ocurrir. unos extremos 
atmosféricos que, como señala la modelización climática, pueden ocurrir 
con mayor frecuencia en las próximas décadas. este plan es una oportuni-
dad para la adaptación de su territorio, de sus actividades económicas y de 
su población a los efectos del cambio climático y del conjunto de peligros 
naturales que le afectan de una comarca con elevado grado de riesgo frente 
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a episodios extremos (sismicidad, inundaciones, sequía, temporales maríti-
mos). este plan, en fase actual de desarrollo y puesta en marcha de los pro-
yectos diseñados, ofrece unos resultados preliminares muy esperanzadores 
para la planificación territorial sostenible, de forma integral, de la comarca 
de la vega Baja del segura. no obstante, para la implementación de todas 
las actuaciones previstas cuenta con la dificultad de su carácter estratégico 
y de la dependencia exclusiva para su ejecución de la voluntad política 
de las administraciones (estatal, regional, provincial y local) existentes en 
cada momento. 
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1. iNTroDUCCióN

La articulación de la forma en cómo se definen las políticas públicas está 
condicionada no solo por la estructura económica y social de cada lugar, 

sino también por las características y circunstancias de cada territorio. de esta 
manera, el concepto de «localización» de las políticas públicas implica un 
proceso de adaptación a escala local a través del denominado place based 
approach ―y no spatially blind―. Esto implica un proceso de concreción y 
traslado de las estrategias públicas diseñadas a una determinada escala geo-
gráfica y para los ámbitos locales, con el fin de adecuarlas al contexto, nece-
sidades y singularidades endógenas. 
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Lo anterior sustenta que preferimos referirnos a la localización como un 
proceso de territorialización. está basado en una visión global y concerta-
da del territorio, que busca la integración de los recursos endógenos. ello 
implica dotar de un enfoque territorial a las estrategias y acciones públicas. 
así, a diferencia de lo que se sostiene en el enfoque sectorial, plantea un 
énfasis en las intervenciones territoriales. se trata no solo de integrar el po-
tencial de cada ámbito geográfico en su logro, sino de tener en cuenta tanto 
la identidad territorial, como las complejas dinámicas de todos sus actores. 
se trata de aplicar el enfoque basado en el lugar, planteado inicialmente en 
el Libro verde de la Comisión europea sobre cohesión territorial y, sobre 
todo, la nueva agenda territorial europea 2020. de esta manera, las espe-
cificidades de un territorio desempeñan un papel clave. así, la territoriali-
zación de políticas públicas requiere comprender el territorio como actor y 
condicionante.

La territorialización de las decisiones públicas turísticas otorga a la 
geografía, en general, y a la geografía del turismo, en particular, un papel 
esencial. así, el conocimiento geográfico se ha posicionado como una de 
las disciplinas más útiles no solo para la interpretación de la importancia 
global y local del turismo (Pearce 1988). también para ofrecer un marco 
integrado idóneo para entender las características territoriales de los espa-
cios turísticos. Para ello, la aplicación del enfoque de inteligencia territo-
rial resulta adecuado (ivars, solsona y giner 2016).

este proceso de territorialización de las decisiones públicas permite pa-
sar de lo global a lo específico, de las voluntades y aspiraciones generales a 
las necesidades y prioridades locales en coherencia con el motto clásico del 
desarrollo sostenible: «Piensa globalmente y actúa localmente». esta escala 
es la más directamente implicada y cercana a los actores. a este respecto, de 
acuerdo con el concepto de subsidiaridad, las decisiones deben adoptarse en 
el nivel apropiado más bajo, no solo para aprovechar la percepción de los 
stakeholders acerca de los problemas locales, sino también su capacidad de 
movilización para el diseño e implementación de las políticas y acciones, en 
la medida en que estos van a ser también sus destinatarios.

sin embargo, la observación del proceso de territorialización de la acción 
pública puede interpretarse como una reactivación y un redimensionamiento 
del voluntarismo político, pero por medios diferentes de los instrumentos 
centrales de regulación económica. en este sentido, la consideración de la 
singularidad territorial de las respuestas públicas es susceptible de responder 
a la convergencia de los intereses de diferentes grupos o partes interesadas 
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(stakeholders). Las relaciones que se establecen entre esos grupos participan 
de la afirmación y la consolidación de lo que puede ser designado como un 
espacio de ordenación territorial del turismo, que conviene incentivar e inte-
grar en el análisis de la acción pública.

Las condiciones geográficas de las islas Canarias (españa) han deter-
minado distintos estados de implantación de la actividad turística. ello 
ha motivado un desarrollo económico diferenciado en su distribución te-
rritorial, en consecuencia se aprecian significativas diferencias, algunas 
de las cuales son generadoras de importantes desequilibrios. asimismo, 
ha obligado a la necesidad de considerar y adaptar los procesos de or-
denación territorial a estas especificidades territoriales. este proceso de 
localización se produjo en las islas Canarias (españa) en el año 2001, 
cuando se planteó un régimen de ordenación sectorial y territorial del 
turismo diferente en los espacios insulares en el marco del «proceso de 
moratoria turística». este dio lugar a la necesidad de aplicar un régimen 
de ordenación turística distinto y específico en las islas occidentales (La 
Palma, La gomera y el Hierro), que en ese momento comenzaron a deno-
minarse como «islas verdes», al de las islas consolidadas turísticamente 
(tenerife, gran Canaria, fuerteventura y Lanzarote). en este trabajo se 
analiza el proceso de planificación adaptada de la actividad turística a las 
condiciones específicas de las islas verdes. se ahonda en el concepto de 
«análisis de esas partes interesadas» (stakeholder analysis), con el fin de 
identificar a los actores públicos y privados, así como para descubrir sus 
patrones de comportamiento e interacción en el marco del concepto de 
«gestión de las partes interesadas» (stakeholder management) (freeman 
1984). Para ello se ha optado por el enfoque de análisis de contenido o de 
correlato del proceso de toma de decisiones. ello nos ha permitido iden-
tificar a los actores que se involucraron en la definición de este régimen 
singular de ordenación de la actividad turística. 
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2.  eL proCeso De DeFiNiCióN De UN rÉgimeN espeCÍFiCo 
De orDeNaCióN TerriToriaL De La aCTiviDaD TUrÍsTiCa 
eN Las isLas verDes De CaNarias

2.1.  La primera etapa del proceso de territorialización  
(2001-2016): las normativas desarrolladas en el marco  
del proceso de moratoria turística

2.1.1.   La consideración de la necesidad de establecer un régimen  
especial turístico en las islas verdes

tras una fase recesiva entre 1993 y 1995, en la que disminuyó el número 
de turistas, entre otras razones, por la crisis internacional, entre 1996 y 2001 
se produjo una etapa de expansión que hemos denominado como «tercer 
boom turístico canario» (garcía 2014, simancas 2015). supuso un momento 
de «desarrollo fácil del turismo» (Hernández 2010), derivado de un impor-
tante dinamismo del binomio «turismo-construcción», como consecuencia 
de unas extraordinarias expectativas derivadas del marco financiero-fiscal 
del momento y el «urbanismo liberal» (simancas 2019). así, aunque el 
95,9 % de la oferta de alojamiento turístico existente en Canarias en 2000 
se concentraba en cuatro de las siete islas del archipiélago, las que hemos 
denominado como «turísticamente consolidadas» (tenerife, gran Canaria, 
fuerteventura y Lanzarote). Por su parte, las islas occidentales, el Hierro, 
La gomera y La Palma, contaban una limitada, aunque incipiente actividad 
turística. esta limitación se debe, entre otras circunstancias, a las carencias y 
dificultades en las comunicaciones y el transporte, por ejemplo, en la isla de 
La Palma, «el tardío y limitado crecimiento turístico se debe fundamental-
mente al deficiente desarrollo de las infraestructuras del transporte exterior, 
tanto del puerto como del aeropuerto» (guerra 2020), así como la carencia 
de recursos vinculados con el turismo azul –fundamentalmente, playas de 
arena–. esta debilidad del sector turístico ha influido negativamente en los 
otros sectores productivos de estas últimas islas, registrando cifras de des-
empleo, así como el estancamiento e, incluso, el descenso demográfico y el 
envejecimiento de la población.

el crecimiento de la capacidad alojativa del archipiélago producido en 
dicho boom turístico en términos porcentuales presentó importantes contras-
tes entre dos grupos de islas: mientras para esas islas fue relativamente baja, 
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pues, a excepción de fuerteventura (33,4 %), la tasa fue negativa en tenerife 
(−0,3%) y se situó por debajo de la media (23,1%) en Gran Canaria (12 %) 
y Lanzarote (7,4 %), para las no consolidadas fue alta, con tasas del 40,8 %, 
40,5 % y 28 % en La Palma, el Hierro y La gomera, respectivamente. de 
esta manera, esta etapa expansiva posibilitó la incorporación de este último 
grupo de islas al proceso de desarrollo turístico de litoral «de masas», así 
como que el mayor crecimiento alojativo se produjo en las islas con menor 
número de plazas hasta ese momento. 

este escenario fue el que dio lugar a la denominada «moratoria turística», 
que constituyó una política sustantiva turística, que marcó el devenir del de-
bate político y económico de la v Legislatura (1999-2003), y llegó a conver-
tirse en su «proyecto estrella» (simancas 2015). esta se inició formalmente 
por la aprobación del decreto 4/2001, por el que se acordó la formulación 
de las directrices de ordenación general y las del turismo, que prohibió la 
concesión de nuevas las autorizaciones turísticas previas. esta medida inten-
tó evitar que el estado de tramitación del planeamiento urbanístico y, sobre 
todo, el otorgamiento de licencias, por parte de los ayuntamientos turísticos 
distorsionasen sustancialmente la situación preoperacional a la aprobación 
de ambas directrices, consolidándose un escenario incompatible con el mo-
delo pretendido de ordenación turística y territorial. en este sentido, esta 
fue otra muestra de la interdependencia plena entre la planificación turística 
y la territorial que ha caracterizado la Comunidad autónoma de Canarias, 
dado que legislador se ha preocupado de que la ordenación turística se haga 
operativa a través de los instrumentos de ordenación territorial. 

el cono cimiento a principios del 2001 del borrador medidas normati-
vas urgentes de contención del crecimiento turístico, elevado el 25 de sep-
tiembre de 2000 por el consejero de turismo y transporte al presidente del 
gobierno de Canarias, en el que planteaba la suspensión del otorgamiento 
de licencias urbanísticas de nueva oferta turística alojativa durante la elabo-
ración del proyecto de decreto que iniciara el procedimiento de formulación 
y aprobación de las directrices de ordenación del turismo reguladas en el 
decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de las Leyes 9/1999, de ordenación del territorio de Canarias, 
y 12/1994, de espacios naturales de Canarias. esta medida tuvo una opo-
sición frontal por parte de los principales sectores socioeconómicos de La 
Palma (martín 2021). estos solicitaron con insistencia un trato excepcional, 
considerando que el escenario de crecimiento previsto en esta isla para el 
periodo 1988-1995 no se había producido, a la vez que el desarrollo turístico 
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era la única y necesaria solución al déficit y desequilibrio económico y so-
cial de las islas occidentales con respecto al resto del archipiélago. 

dicha solicitud determinó la necesidad de considerar la diversidad regio-
nal desde una lógica de zonificación de la gestión pública, apropiada para 
cada realidad territorial insular. así, el decreto 4/2001 diferenció entre las 
islas consolidadas turísticamente y las que a partir de ese momento comen-
zaron a denominarse como «islas verdes» en relación con la prohibición de 
la concesión de nuevas las autorizaciones turísticas previas durante un año, 
prorrogable a otro, para las primeras y de seis meses, prolongable hasta un 
máximo de un año, para las segundas. asimismo, la construcción de hoteles 
rurales y los de una categoría mínima de cuatro estrellas que contasen con 
un tipo de la oferta complementaria de ocio (campo de golf, puerto depor-
tivo o complejo temático o de salud) quedaron exceptuados, con el fin no  
sólo de habilitar una alternativa a las expectativas empresariales, sino tam-
bién de cualificar el modelo de alojamiento turístico y captar nichos de mer-
cado de mayor valor añadido. supuso un primer trato diferencial con estas 
islas, sustentado en la diferencia del nivel de renta per cápita respecto de los 
restantes espacios insulares.

a diferencia de los Cabildos de La gomera y el Hierro, que aceptaron 
las condiciones del decreto, el de La Palma llegó a considerar recurrirlo. La 
razón estaba en el riesgo de suspensión de las plazas turísticas aprobadas 
sin ejecutar y las previstas en el planeamiento urbanístico; según el infor-
me interno de la Consejería de Política territorial y medio ambiente del 
gobierno de Canarias (2001), a febrero del 2001, tales plazas ascendían 
a 10.533 y 30.395, respectivamente, las cuales se iban a incorporar a las 
8.496 plazas en funcionamiento. estas plazas expectantes situaban la isla 
en el cuarto puesto del ranking en este aspecto del archipiélago, por delante 
incluso de una isla turística como Lanzarote.

el decreto 126/2001 suspendió la vigencia de las determinaciones turís-
ticas de los Planes insulares de ordenación y de los instrumentos de planea-
miento urbanístico, que supuso la reacción al auto 792/2001 del tribunal 
superior de Justicia de Canarias, que suspendió el decreto 4/2001, mantuvo 
el trato diferencial y especial a las islas verdes. sin perjuicio del éxito de las 
impugnaciones jurisdiccionales presentadas, sin solución de continuidad y 
aplicación del decreto 126/2001, se aprobó la Ley 6/2001, de 23 de julio, de  
medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo  
de Canarias. La disposición adicional Primera reconoció la singularidad de 
el Hierro, La gomera y La Palma, la menor dimensión de su oferta alojativa 
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turística y su situación territorial, económica y demográfica diferente; este 
será un argumento repetido, a modo de mantra, en las exposiciones de mo-
tivos de las sucesivas normas. Como se puede apreciar, la competitividad se 
planteó como un objetivo unívocamente común a todos los territorios, que 
ya no son diferenciados según propiedades específicas. así, se conjeturó  
que las islas menos desarrolladas turísticamente eran a priori las peor po-
sicionadas para ajustarse a los objetivos de competitividad, crecimiento y 
empleo. de esta manera, el objetivo de competitividad introdujo subrepti-
ciamente una especie de alisamiento, incluso de igualación simbólica de los 
diferentes espacios insulares a través del turismo. esto reveló que los pode-
res públicos percibieron que los objetivos de competitividad y crecimiento 
eran los más adecuados a las características de los territorios más dinámicos, 
con el consiguiente alejamiento respecto de la lógica de cohesión u ordena-
miento territorial.

en dicha disposición adicional Primera se mandató al gobierno para 
que presentara al Parlamento en el plazo de dos meses a partir de su entrada 
en vigor un proyecto de ley que regulara las excepciones y contenidos le-
gales que permiten instaurar en estas islas un modelo de desarrollo turístico 
específico. Como señala martín (2021), el Cabildo insular de La Palma se 
mostró ilusionado por este contenido y especial mente celebró el anuncio de 
un proyecto de ley específico sobre su ordenación turística que le permitía 
no sólo eludir la moratoria, sino obtener una de sus históricas reivindica-
ciones: que el diseño y tratamiento insular del turismo fuera realizado por 
las autoridades insulares. esta postura era coherente con el ideario insularis-
ta inherente al partido político nacionalista del vicepresidente del gobierno 
y que había sido el detonante de la vía impositiva de la norma de la morato-
ria turística (simancas 2015). esta idea fue recogida en el documento deno-
minado Compromiso por el desarrollo sostenible de Canarias elaborado con 
anterioridad a la promulgación de decreto 4/2001: «dentro del proceso de 
avance hacia un desarrollo sostenible, cada isla debía tener un trato diferen-
ciado, en función de su estructura social y económica y de sus características 
específicas. Las políticas autonómicas tienen que ser desarrolladas a nivel 
insular mediante los instrumentos de ordenación correspondientes». si bien 
resultó coherente con el importante volumen de potestades y facultades de 
intervención que los cabildos habían ido adquiriendo progresivamente en 
materia de planificación territorial y planeamiento urbanístico, suponía una 
renuncia a la visión de conjunto de la planificación del crecimiento turístico 
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para el archipiélago ―y, por ende, a la escala regional―, optando por el más 
puro insularismo. 

el resultado fue la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordena-
ción territorial de la actividad turística en las islas de el Hierro, La gomera 
y La Palma, conocida coloquialmente como la «Ley de las islas verdes». se 
trató de una ley especial que introdujo una regulación específica territorial 
y urbanística del turismo dentro de la regulación general autonómica. Los 
principios que inspiraron tal singularidad para las islas verdes fueron re-
cogidos en la exposición de motivos de la Ley 6/2002, de 12 de junio, que 
reivindicaba para tales islas, entre otros objetivos, el «permitir un modelo 
turístico alternativo al de la urbanización turística de litoral, que se sustente 
en la puesta en valor del paisaje como recurso y de respuesta a las deman-
das que con relación a estos modelos plantea el mercado» y «establecer los 
mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las eco-
nomías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para 
el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje».

La Ley 6/2002 surgió con una vocación de excepcionalidad y transitorie-
dad, acompañada de mecanismos de ordenación e intervención. Para ello, 
se instauró un régimen especial para excluirlas de la moratoria turística 
aplicada en las islas consolidadas turísticamente, habilitarlas para formu-
lar un modelo de desarrollo propio y establecer previsiones concretas de 
desarrollo, determinando la localización y la categorización de la ofer-
ta alojativa. así, contuvo una serie de especificaciones y excepciones res-
pecto al régimen común fijado por el entonces vigente decreto-Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de 
Canarias (TrloTEnc en lo sucesivo). La Ley 6/2002 se configuró como una 
referencia normativa para las posteriores regulaciones, esto es, para la Ley 
19/2003, por la que se aprobaron las directrices de ordenación general  
y del turismo de Canarias, la 6/2009, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del tu-
rismo, y la 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias.
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2.1.2.  La consideración de un instrumento específico de ordenación 
territorial del turismo de las islas verdes

Como planteamos con anterioridad, la Ley 6/2001 estableció la necesidad 
de establecer un régimen específico de autorregulación transitoria del sector 
turístico, mediante instrumentos de planeamiento territorial específicos, de 
tramitación rápida y eficacia inmediatas, que le permitan a cada isla definir 
y desarrollar un modelo transitorio propio. Para ello, los cabildos insulares 
podrían formular y tramitar un Plan territorial especial, de ámbito insular, 
con normas de aplicación directa, normas directivas y recomendaciones, y 
que tendrá por objeto establecer previsiones específicas de desarrollo turís-
tico, determinando la localización y categorización de la oferta alojativa, 
previsiones que deberán justificarse debidamente en relación con las carac-
terísticas económicas, sociales y territoriales de cada isla. La Ley 6/2002 
estableció el sometimiento de la ordenación territorial del turismo a un Plan 
territorial especial de ordenación turística (PTEoT en adelante), retomando 
lo establecido al respecto en la disposición adicional Primera de la Ley 
6/2001. Como se puede apreciar, estos planes territoriales especiales se ase-
mejan a los Planes de la oferta turística de mallorca y de ibiza-formentera 
(PooT). 

se trató de una categoría excepcional de planes de desarrollo, claramente 
diferenciados no sólo por su funcionalidad –la ordenación de elementos o 
actividades singulares y específicos de un ámbito territorial determinado–, 
capacidad y situación jerárquica, sino también por los procedimientos de 
aprobación (garcía 2011) y la singularidad de su objeto y, por tanto, por su 
no generalidad (fajardo 2006). de esta manera, la ordenación territorial del 
turismo de cada espacio insular quedó sometida a un instrumento de plani-
ficación territorial específico, no sólo porque ésta es la escala geográfica de 
referencia, sino también porque su formulación y tramitación le corresponde 
a los cabildos insulares, incluida la aprobación inicial, el sometimiento a 
información pública (un mes), previo trámite de consulta a los ayuntamien-
tos y la aprobación provisional, relegando la competencia de su aprobación 
definitiva al Consejo de gobierno de Canarias, previo informe de la enton-
ces Comisión de ordenación del territorio y medio ambiente de Canarias 
(coTmAc).

en coherencia con lo previsto en el artículo 23 del TrloTEnc respecto a 
los Planes territoriales especiales, los PTEoT se proyectaron con un enorme 
potencial, al menos, en el plano teórico, al plantearse como el primer intento 
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(ejercicio) de ordenación territorial supramunicipal de cada espacio insu-
lar desde la perspectiva turística. Para ello, en lugar de pretender ser una 
regulación sectorial, como su nombre indica, en las zonas que han delimi-
tado, estos se proyectaron a escala insular; de esta manera, la consideración  
de estos planes rompe con el carácter unitario, jerárquico y sistémico previs-
to en el TrloTEnc. así, cada PTEoT debía contemplar un conjunto de previsio-
nes específicas de desarrollo turístico en sus respectivas islas, definiendo la 
localización y categorización de la oferta de alojamiento turístico, así como 
identificando y delimitando áreas aptas para el uso turístico. estas se justifi-
caron debidamente en relación con las características económicas, sociales 
y territoriales de cada «isla verde», y, sobre todo, la necesidad de adecuar el 
desarrollo territorial del turismo a las mismas. en este sentido, la patronal 
(cEPymE-La Palma) y el Centro de iniciativas turísticas (ciT-La Palma) ins-
taron al Cabildo de La Palma a que de manera urgente formulara el referido 
Plan territorial especial, para así retomar «los pro yectos de carácter turís-
tico paralizados» (martín 2021). se trató de un grupo de empresarios que, 
en su mayoría, se encontraban posicionados en el mercado turístico –con la 
consiguiente información asimétrica– y que influyeron decisivamente, de 
modo que se dio un proceso de «captura del regulador» y una redefinición 
interesada del modelo turístico. 

desde este punto de vista, lo que, en la práctica, se persiguió con es-
tos instrumentos de planificación territorial se vinculó con tres objetivos 
básicos.

el primero se refiere a lograr una mayor permisividad de la actividad 
turística en suelo rústico, incluso admitiéndose nueva edificación (artículo 7 
de la Ley 6/2002) desde su consideración como un uso complementario de la 
actividad agrícola. así, se plantea la posibilidad de establecer los mecanis-
mos suficientes para extender la capacidad de dinamización y revitalización 
económica y social a los espacios rurales, de manera complementaria a las 
rentas del sector agrario y al mantenimiento de un paisaje, lo cual hasta 
ese momento constituía una prohibición expresa en la legislación territorial 
general. a este respecto, resulta clarificador lo planteado al respecto en el 
artículo 2.b de la Ley 6/2002: «La incorporación del suelo rústico al desarro-
llo económico y social, mediante su utilización como soporte de la actividad 
turística». desde este punto de vista, el paisaje se concibió como el recurso 
fundamental de la actividad turística, a la vez que esta debía contribuir de 
manera decisiva al mantenimiento y mejora de su calidad ambiental. esta 
supuso la principal especialidad que presentó la Ley 6/2002, al ordenar la 
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actividad turística desde la ordenación de suelo rústico. Para ello, la ordena-
ción territorial del turismo debía favorecer la implantación en suelo rústico 
de proyectos alojativos en forma de unidades aisladas de explotación turís-
tica integradas en el medio y vinculadas a fincas agrícolas en explotación 
(artículo 8 de la Ley 6/2002). 

sobre esta decisión consideramos decisivo el hecho de que los cabil-
dos insulares ostentasen la competencia de resolver el otorgamiento de las 
calificaciones territoriales. Como es sabido, se trata de un instrumento de 
planeamiento urbanístico contemplado en el TrloTEnc para «legitimar», con 
carácter previo y naturaleza vinculante, los usos, actividades y construc-
ciones de toda índole que se pretendan llevar a cabo en suelo rústico, de 
conformidad con las determinaciones establecidas para esta clase de suelo 
en el correspondiente plan general de ordenación, esto es, aquéllas no pre-
vistas en el planeamiento y que precisan la aprobación del correspondiente 
Proyecto de actuación territorial por la coTmAc, previa declaración de in-
terés regional por el Consejo de gobierno de la comunidad autónoma. de 
esta manera, aunque no suponen autorizaciones de intervención en el suelo, 
facultad propia de la correspondiente licencia municipal, esta determinación 
posibilitó que los cabildos de La Palma, La gomera y el Hierro asumieran 
el «control» cuasi total de las actuaciones de carácter turístico susceptibles 
de desarrollarse en suelo rústico, en la medida en que las licencias urbanís-
ticas municipales no pueden otorgarse válidamente por los ayuntamientos 
sin que antes se apruebe la correspondiente calificación territorial. Por su 
parte, para la implantación de establecimientos turísticos de alojamiento en 
suelo rústico no clasificado de protección natural, que por su naturaleza sean 
incompatibles con el suelo urbano y urbanizable y siempre que no esté espe-
cíficamente prohibida por el planeamiento urbanístico, se debe cumplir con 
la obligatoriedad legal de formular un Proyecto de actuación territorial por 
parte de la comunidad autónoma. 

Como se puede apreciar, la construcción de establecimientos turísticos 
de pequeña y mediana dimensión constituye el principio básico propugnado 
en la Ley 6/2002, que fija su instalación preferentemente en los asentamien-
tos y en el suelo rústico de protección agraria. Para ello se impusieron unas 
características mínimas que debían cumplir los alojamientos proyectados 
(tabla 1). asimismo, se determinó su adecuación a la categoría de los suelos 
rústicos donde se van a emplazar, y son los categorizados como «asenta-
mientos rurales» y «agrícolas» los de una mayor predisposición, dado que 
son los que reconocen una previa situación edificatoria. no obstante, también 
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podrán desarrollarse en suelo rústico de protección agraria y forestal, y de 
protección territorial, en compatibilidad con los valores en presencia. en 
las mismas condiciones, y con carácter excepcional, se podrán localizar en 
suelos de protección paisajística y protección cultural, cuando tengan por 
objeto el reconocimiento de estos valores y se establezcan las condiciones 
suficientes de compatibilidad.

así, el objetivo de la Ley 6/2002, garantizar la menor transformación 
territorial y afección ambiental y paisajística, a través de evitar la disper-
sión territorial de los establecimientos turísticos, el incremento innecesario 
de las infraestructuras y servicios públicos en el medio rural, así como la 
construcción de los de grandes dimensiones. sin embargo, de la experiencia 
acumulada se deduce que la aplicación literal de la norma ha imposibili-
tado la construcción de establecimientos turísticos de pequeña y mediana 
dimensión, preferentemente en los asentamientos y en el suelo rústico de 
protección agraria, debido a las desproporcionadas superficies mínimas por 
cada plaza turística requeridas, imposibles de cumplir, en la práctica, por las 
explotaciones agrarias. 

el segundo objetivo de estos PTEoT fue sustituir temporalmente los Planes 
insulares de ordenación, previsto en la Ley 1/1987, en tanto que no se apro-
basen definitivamente y, en todo caso, por un plazo máximo de dos años 
contados desde su aprobación. se trató de una determinación lógica, en 
cuanto los Pio de La Palma y La gomera aún no se habían aprobado. así,  
en la medida en que esta circunstancia no sucedió hasta 2011, ambos PToT se 
convirtieron en los instrumentos de planificación territorial de ambos ámbi-
tos insulares hasta ese momento. 
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estos tres PTEoT establecieron un techo alojativo que se correspondió al 
20 % de la población residente para un horizonte temporal (tabla 2). a este 
respecto, destacamos dos cuestiones: por un lado, a excepción de La gomera, 
el reducido porcentaje de plazas alojativas turísticas destinadas a turismo ru-
ral en comparación con las hoteleras; y por otro, la permisibilidad respecto 
al crecimiento de la oferta de alojamiento turístico, donde son del 44,5 %, 
35,7 % y 25,2 % para La gomera, el Hierro y La Palma, respectivamente. 
este techo rebajó las previsiones de crecimiento de la capacidad alojativa 
de el Hierro, La Palma y La gomera en un 71,4 %, 37,7 % y 17 %, respec-
tivamente. según datos de turidata, en 2013 tan sólo se había alcanzado el 
43,2 %, 41,3 % y 28,9 % del umbral máximo establecido para La Palma, La 
gomera y el Hierro, respectivamente. a pesar de ello, la tasa de crecimiento 
del número de plazas alojativas entre 2000 y 2009 en La gomera, el Hierro 
y La Palma fue de del 9,6 %, 21,7 % y 41 %, respectivamente. 

el tercer objetivo de los PTEoT fue la urgencia de disponer a corto plazo 
de una ordenación territorial del turismo suficiente para la aplicación inme-
diata a escala insular de las directrices cuando éstas se aprobasen; de este 
modo, estos planes adquirieron un carácter subsidiario y transitorio. a pesar 
de ello, esta decisión resultó algo incongruente, en cuanto lo más lógico 
hubiera sido que estos Planes territoriales especiales sólo pueden imple-
mentarse una vez aprobada la norma legal que les da cobertura, sobre todo, 
por razones de jerarquía normativa. esta situación también caracterizó los 
Planes de ordenación de la oferta turística de las islas Baleares. 

Para lograr esta presteza se estableció que su tramitación fuera abreviada 
y breve, con el fin de lograr su urgente entrada en vigor. Para ello quedaron 
eximidos legalmente del avance de planeamiento, procedimiento preceptivo 
para cualquier plan territorial de ordenación, con el fin de plantear y eva-
luar las alternativas de ordenación en relación con un determinado modelo 
territorial; esta decisión se sustentó en el hecho de que éstas no existían, en 
cuanto el modelo territorial debía ser el establecido previamente por el Pio, 
siendo sólo susceptible de adaptación a las nuevas disposiciones impuestas 
por la ley. tampoco estos planes territoriales especiales debían someterse 
a información pública hasta su aprobación inicial. a nuestro juicio, ambas 
decisiones constituyen una debilidad, en cuanto elimina los procedimientos 
que contribuyen a incorporar las opiniones y sugerencias de los actores.
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a pesar de ello, la aprobación definitiva de los PTEoT de el Hierro y de 
La Palma se dilató hasta 2007 (tabla 3). el retraso del primero se relacionó 
con el hecho de que su Pio, aprobado de forma parcial en virtud del decreto 
82/2002, de 17 de junio, incorporó, con las correcciones introducidas por la 
coTmAc, un nivel suficiente de determinaciones en materia turística como 
para sustituir las medidas cautelares contenidas en la Ley 6/2001; no obs-
tante, este Pio no se adaptó al TrloTEnc, a las directrices de ordenación 
general y las de ordenación del turismo, aprobadas por la Ley 19/2003, a la  
vez que, a pesar de dicha aprobación parcial, su aprobación definitiva por  
la coTmAc no fue informada favorablemente hasta febrero de 2003 y aprobado  
por el gobierno autonómico hasta julio de 2008. 

Por su parte, la demora del PTEoT de La Palma en su tramitación (de agos-
to de 2001 a junio de 2003) se debió a la intención de aprovechar al máximo 
las oportunidades de la Ley 6/2002 y, sobre todo, la inclusión en el proceso 
de ordenación territorial del turismo no sólo al modelo específico de estable-
cimientos de turismo rural de nueva creación, sino también al convencional 
de urbanizaciones turísticas-residenciales «de sol y playa» (garcía 2011). 

el decreto 95/2007, de 8 de mayo, que aprobó definitivamente el PTEoT, aun-
que de forma parcial, ya que la aprobación de determinadas actuaciones quedó 
suspendida hasta la subsanación de las deficiencias advertidas. mediante acuerdo 
del Pleno del Cabildo insular de La Palma adoptado en sesión celebrada con fecha 
14 de septiembre de 2007, tras el período de información pública, se remitió un 
nuevo documento, en el que subsanaron tales deficiencias. La coTmAc, en sesión 
celebrada el 3 de abril de 2008, informó favorablemente el levantamiento de la 
suspensión de determinados ámbitos de ordenación del mismo. en la medida en 
que la competencia para la aprobación definitiva de los PTEoT de las islas verdes 
estaba atribuida al Consejo de gobierno por la disposición adicional Primera.2 
de la Ley 6/2001, por remisión de la disposición adicional Primera de la Ley 
6/2002, éste decidió a propuesta del Consejero de medio ambiente y ordenación 
territorial y previa deliberación del gobierno en sesión celebrada el día 27 de 
mayo de 2008 aprobar la ordenación contenida en los ámbitos suspendidos. de 
esta manera, una parte de las determinaciones pendientes de aprobación se hizo 
por decreto 123/2008 y el resto mediante decreto 120/2010. esto generó dos im-
pugnaciones ante el TsJc: mientras el primer recurso contencioso-administrativo 
contra el decreto del gobierno de Canarias, fue presentado el 2 de julio de 2007 
por la asamblea ecologista de La Palma y la asociación tinerfeña amigos de 
la naturaleza (ATAn), y fue desestimado por el TsJc el 20 de junio de 2009, el 
segundo fue interpuesto conjuntamente por Ben magec-ecologistas en acción 
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y las asociaciones palmeras asamblea ecologista de la Palma y La Centinela, 
quedó visto para sentencia el 24 de marzo de 2010; en ambos casos, el TsJc los 
desestimó. sin embargo, el decreto 123/2008 fue objeto de sentencia del tribunal 
superior de Justicia de Canarias en abril de 2013, pero fue anulado por sentencia 
18/05/2015 del tribunal supremo de 18 de mayo de 2015, por falta de evaluación 
ambiental estratégica. ello dejó sin cobertura de planeamiento las 19 actuaciones 
que habían sido objeto de aprobación definitiva por dicho Plan.

2.2.  La segunda etapa del proceso de territorialización  
(2016-actualidad): la necesidad de adaptar la normativa  
a los cambios sociales y económicos postcrisis urbanística 
de 2008

el Cabildo insular de La Palma presentó una proposición de ley, argumen-
tada en el escaso desarrollo del sistema normativo específico, con singularida-
des y excepciones al régimen general, susceptible de incorporar nuevas parti-
cularidades para la consecución de los objetivos previsto en la Ley 6/2002, así 
como la no menos escasa implantación de la actividad turística –y el modelo 
turístico perseguido–, que seguía siendo incipiente y secundaria, insuficiente 
aún para inducir al crecimiento socioeconómico. asimismo, se planteó que la 
coyuntura socioeconómica de las islas verdes postcrisis urbanística de 2008 
requería la previsión de acciones de carácter extraordinario directamente diri-
gidas al desbloqueo de la inversión estratégica turística insular, como mínimo, 
ya planificada. así, en coherencia con el fin último de la Ley 14/2014, de  
armonización y simplificación en materia de Protección del territorio y  
de los recursos naturales, se consideró necesario incidir nuevamente sobre la 
arquitectura del sistema territorial, con el fin de eliminar rigideces innecesa-
rias y clarificar las competencias que corresponden a los tres niveles adminis-
trativos –gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos–, dotar a las corpo-
raciones insulares de un instrumento de coordinación con los municipios para 
autorizar a los distintos operadores actuar en plazos razonables y previsibles, 
generando la confianza de los agentes económicos, y facilitando el desarrollo 
y la implantación de las actuaciones que permitieran acometer la ordenada y  
sostenible actividad turística, que además contribuirá a dinamizar a otros 
sectores, asegurar un desarrollo económico sostenible y contribuir al sosteni-
miento del sector agrario y la protección y revalorización del paisaje. 
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Los anteriores planteamientos justificaron la aprobación de la Ley 
2/2016, que modificó la Ley 6/2002. Los cambios más importantes fueron 
las siguientes: 

a)  se suprimió la previsión de distancias mínimas entre establecimientos 
alojativos turísticos, planteadas en la anterior norma con el fin de ga-
rantizar el carácter aislado de los mismos se suprimió. 

b)  Las tipologías turísticas correspondientes a hotel rural y casa rural se 
permitieron en cualquier categoría de suelo rústico.

c)  Las superficies mínimas de la unidad apta para la edificación turística 
se redujeron. Constituyó un intento de corrección de las distorsiones 
producidas entre la superficie mínima exigida de la unidad apta para 
la edificación, para la introducción de un determinado establecimien-
to turístico y la estructura y las características de las propiedades exis-
tentes en los espacios rurales. 

d)  Las actuaciones definidas y descritas como «actuaciones específicas 
previstas», «actuaciones convencionales propuestas» o «actuaciones 
estratégicas singulares» en las fichas contenidas en el anexo B de la 
normativa del PTEoT de La Palma, publicadas en el Boletín oficial de  
Canarias, de 10 de mayo de 2007, así como el sistema territorial  
de equipamiento turístico, se declararon «de interés insular». en total  
eran 25 actuaciones urbanísticas, entre ellas once iniciativas aproba-
das por el Cabildo de la Palma a través del PTEoT. 

el objetivo de esta última determinación fue introducir en el sistema de 
ordenación turística de estas islas un nuevo instrumento de «planificación 
singular turística». se trata de una figura de carácter singular y especiali-
dad turística, dirigida a dar una respuesta ágil directamente legitimada a la 
implantación territorial de alojamientos turísticos, sistemas generales, do-
taciones y equipamientos insulares estructurantes turísticos y de trascen-
dencia insular o supralocal, en la medida en que dicha declaración permite 
la ejecución de proyectos sobreponiéndose a los instrumentos de planifica-
ción territorial (escala insular) y de planteamiento urbanístico, se pueden 
desarrollar en cualquier clase y categoría de suelo, y si se desarrollan en 
suelo rústico están exceptuados de cumplir las condiciones establecidas por 
el artículo 8 de la propia Ley 6/2002 para las actuaciones turísticas en esta 
clase de suelo (disposición adicional tercera). tal supremacía habilita a los 
cabildos insulares y, en su caso, al gobierno de Canarias a prescindir de la 
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calificación del suelo y de las determinaciones vinculantes de la normativa 
municipal sin causa concreta que lo justificase. asimismo, los proyectos 
singulares (instrumentos de planificación singular turística), para cualquier 
clase y categoría de suelo, se sitúan por encima de la propia Ley 6/2002 y 
el TrloTEnc. 

esta determinación resultó de una disposición incluida durante la trami-
tación parlamentaria de la Ley 2/2016 a través de una enmienda presentada 
por los entonces socios de gobierno (Coalición Canaria y PsoE). esta decisión 
indujo a que más de cincuenta diputados del grupo Parlamentario unidos 
Podemos-en Comú Podem-en marea en el Congreso de los diputados inter-
pusieran el recurso de inconstitucionalidad 6711/2016 contra los artículos 3 
y 4 y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016. 
su principal argumento fue que el fin último de esta norma era desbloquear 
los once proyectos suspendidos por la sentencia 18/05/2015, exonerándoles 
sin ninguna justificación del trámite de solicitar la declaración de interés 
insular. asimismo, los recurrentes consideraron que por vía de las disposi-
ciones adicionales se otorgaba la herramienta de desactivación del sistema 
general de garantía y protección ambiental.

La sentencia 42/2018, de 26 de abril de 2018, del tribunal Constitucional 
declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional segun-
da de la Ley 2/2016. La respuesta fue la presentación de una proposición 
de ley de los grupos nacionalista Canario y mixto, que dio lugar a la Ley 
14/2019, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de el 
Hierro, La gomera y La Palma. Las principales novedades respecto a las 
normativas anteriores son las siguientes. 

en primer lugar, la ordenación de la actividad turística en suelo rústico, 
que constituye la especial singularidad del modelo territorial propio de las 
islas verdes, afronta la regulación de los establecimientos turísticos de aloja-
miento en suelo rústico, operando una clasificación en atención a su régimen 
jurídico de ordenación territorial. así, se permiten los establecimientos de 
pequeña dimensión, en la tipología de turismo rural, introduciéndose, como 
novedad, la exigencia de un mínimo de quince años de antigüedad para la 
edificación y la no realización de actuaciones constructivas más allá de lo 
permitido para edificaciones en situación de consolidación o fuera de orde-
nación. también se permiten los establecimientos de mediana dimensión 
(41-200 plazas) de cualquier modalidad, tipología y categoría alojativa, así 
como los de pequeña dimensión en los que no concurra alguno de los re-
quisitos del grupo anterior, ubicados en suelos rústicos común, agrícola y 
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de protección paisajística, admitiéndose igualmente en los suelos de asen-
tamiento, sujetos a la ordenación urbanística del planeamiento municipal. 
asimismo, el uso turístico en suelo rústico se clasifica como ordinario o no 
ordinario, en función del régimen de intervención previsto en la Ley 4/2017; 
en este sentido, el primer concepto se aplica a los citados establecimientos 
de pequeña o mediana dimensión. Para ello, los planes insulares ―o planes 
territoriales― han de contener las zonas aptas para el desarrollo turístico en 
suelo rústico y las condiciones de implantación.

en segundo lugar, para los establecimientos de pequeña y mediana di-
mensión se obliga a que los terrenos correspondientes a la unidad apta para 
la edificación turística deban ser puestos en explotación agrícola. tal me-
dida se incardina directamente con los objetivos de regeneración de suelos 
degradados y de recuperación de las explotaciones agrarias en las zonas de 
las medianías de las islas verdes, que han sufrido en las últimas décadas un 
proceso continuado de abandono y posterior colonización vegetal, degrada-
ción ambiental y paisajística.

en tercer lugar, se consideran las ordenanzas provisionales insulares in-
troducidas con carácter general en la Ley 4/2017. se plantean como instru-
mentos tanto en su función de complemento como de sustitución temporal de  
las determinaciones sobre condiciones de implantación en suelo rústico 
de los planes insulares. de esta manera estas ordenanzas podrán estable-
cer tales condiciones, pero no zonificar, competencia que corresponde a 
los planes insulares de ordenación; se aprecia, de nuevo, el protagonismo 
y «poder» que desde la Ley 1/1987, reguladora de los Planes insulares de 
ordenación, se ha otorgado en Canarias a los instrumentos de planificación 
territorial para el uso turístico, al considerarse un valor estratégico de interés 
supramunicipal. 

3. CoNCLUsioNes

si bien las políticas, estrategias e instrumentos de ordenación territorial 
del turismo tienen una escala global, su implementación y monitoreo debe 
hacerse desde abajo hacia arriba (bottom-up), de manera alineada con las 
prioridades y oportunidades territoriales endógenas. ello implica un proceso 
de reconocimiento y adaptación a las singularidades y especificidades de 
cada destino, con el fin de proceder a la territorialización de las estrategias 
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de ordenación. esto hace que su diseño e implementación no sólo requiera de  
un ejercicio de contextualización de las mismas de acuerdo con los procesos 
que determinan su génesis, sino también la construcción de un esquema 
territorial que modelice y simplifique su diversidad territorial intrínseca. 
esto determina que el análisis territorial y, por tanto, la comprensión de los 
elementos y procesos que se dan en un ámbito territorial sea una cuestión 
clave. 

Lo anterior supone un proceso de apropiación de la gestión del turismo 
desde lo público. así, aunque la actividad turística se sustenta fundamen-
talmente en el sector privado, constituye uno de los campos de negocio en 
el que el empresariado no sólo es partidario del intervencionismo público, 
sino que, incluso, lo exige en momentos puntuales y contracíclicos. así, no 
existe alternativa; el debate radica en definir los límites e intensidades de 
esa intervención (merinero rodríguez y Pulido fernández 2009). Por ello, 
el sector público desempeña un papel relevante, en la medida en que, en su 
correspondiente ámbito competencial, constituye el protagonista determi-
nante, aunque no exclusivo y, en la mayoría de las ocasiones, en colabora-
ción con los actores privados, en la formulación, aprobación y, sobre todo, 
implementación de las políticas turísticas. estas comprenden el conjunto de 
actividades, decisiones y procesos que, posicionadas en la parte superior  
de la cadena de toma de decisiones (velasco 2011, fayos-solá y Álvarez 2014, 
Hall 2005, dente y subirats Humet, 2014) deben intervenir expresamente en 
la actividad turística, con la consiguiente modificación de su dinámica. 

desde este punto de vista, el modelo de desarrollo turístico en las islas 
verdes no solo constituye un sistema normativo específico, consolidado e in-
definido, con singularidades y excepciones al régimen general. también ha 
supuesto un proceso de territorialización dirigido a instalar un espacio de re-
presentación política en cada espacio insular en materia de actividad turísti-
ca y de organización de la acción pública. esto contribuye al mantenimiento 
simbólico de un contexto territorial, y aplica a la economía una aprehensión 
espacial calcada de los contornos de un territorio político y administrativo 
en el que se constituyen los intereses, las posiciones y los capitales políticos 
de las autoridades involucradas. desde esta perspectiva, dicho modelo ha 
supuesto la insularización de las decisiones y de acercamiento del poder en 
materia de ordenación turística. 

esta perspectiva del proceso de territorialización de las decisiones pú-
blicas turísticas la convierte en un espacio de liderazgo político, en cuanto 
su formulación, aprobación e implementación se enmarca en un proyecto o 
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entorno político. esto las convierte en un fenómeno político (velasco 2016), 
al resultar de un proceso político, que refleja la decisión, ideología y voluntad 
política del correspondiente gobierno. en estos casos, los actores decisorios 
(legislativos y/o ejecutivos) hacen uso de sus roles legítimos y democráticos de  
poder y de su ámbito competencial de influencia, llegando, incluso, a imponer 
sus principios, valores, intereses y puntos de vista. 
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geográfica. méxico: trillas.

sarmiento acosta, manuel Jesús. 2020. «Las normas especiales y amplia-
torias de los usos en el suelo rústico por razón del turismo en las “islas 
verdes” de Canarias». revista de urbanismo y edificación 44: 39-66.

simancas Cruz, moisés. 2015. La moratoria turística de Canarias. La re-
conversión de un destino maduro desde la ordenación del Territorio. 
san Cristóbal de La Laguna: servicio de Publicaciones de la universidad 
de La Laguna. 

—. 2019. «especulación urbanística y burbuja inmobiliaria en el espacio lito-
ral: factores explicativos del tercer boom turístico de Canarias». Cuadernos 
de Turismo 43: 469-495. http.//dx.doi.org/10.6018/turismo.00.00

velasco gonzález, maría. 2011. «La política turística: una arena de acción 
autónoma». Cuadernos de Turismo 27: 953-969.

—. 2016. «entre el poder y la racionalidad: gobierno del turismo, política 
turística, planificación turística y gestión pública del turismo». PaSoS. 
revista de Turismo y Patrimonio Cultural 14(3): 577-594.





Los sisTemas De sUmiNisTro 
De agUa Y La aCTiviDaD  
TUrÍsTiCa eN eL LiToraL  

De aLiCaNTe
 ruBén aleJandro Villar-naVascués 

 antonio Manuel rico aMorós 
María hernández-hernández

Universidad de Alicante

resumen: el desarrollo de la urbanización y de las actividades turísticas en la 
Comunidad valenciana desde mediados del siglo xx han producido una intensi-
ficación de las demandas de agua que han requerido la conformación de com-
plejos sistemas de suministro, especialmente donde las condiciones climáticas e 
hidrológicas suponían una limitación para el desarrollo urbano-turístico, como 
sucede en la provincia de alicante. La especialización turística de los municipios 
litorales ha impulsado la conformación de complejos modelos de gobernanza del 
agua, a través de la creación y desarrollo de sistemas de suministro supralocales, 
la armonización de los distintos intereses entre los usuarios urbano-turísticos 
y agrarios y la diversificación de las fuentes de suministro. en este capítulo se 
caracterizan los sistemas de suministro de agua en alta de los que forman parte 
los municipios litorales de alicante, así como los principales usos turísticos del 
agua y su impacto en el consumo.

Palabras clave: Consumo de agua, turismo, entidades supralocales, gobernanza, 
litoral mediterráneo español.

Keywords: Water consumption, tourism, supralocal entities, governance, spanish 
mediterranean coastline.
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1. iNTroDUCCióN 

La actividad turística ha adquirido durante las últimas décadas una importancia 
de primer orden en la estructura de usos consuntivos del agua en las regiones 

del litoral mediterráneo español. denominador común a todas ellas es  
un contexto climático marcado por la irregularidad pluviométrica y la escasez 
de recursos hídricos. en el caso valenciano, el abastecimiento de agua potable 
ha resultado decisivo en la implantación y el desarrollo del poblamiento turís-
tico, en sus diversas modalidades, para atender la demanda generada por la 
abundante oferta de alojamiento hotelero y de segundas residencias desarrollada 
en los municipios costeros y prelitorales de la región, con mayor intensidad en 
el litoral alicantino (Baños Castiñeira,vera rebollo y díez santo 2010). Con 
datos referidos al conjunto nacional, el sector turístico aportaba en 2019, antes 
de la situación de emergencia sanitaria de la covid-19, un 12,4 % del PiB, y batía 
por séptimo año consecutivo su propio récord histórico en llegadas de turistas 
(más de 83 millones). es un sector estratégico para la economía nacional, es-
pecialmente para las comunidades autónomas insulares del litoral mediterráneo. 
así, según estimaciones de turisme Comunitat valenciana, con datos prepan-
demia referidos al año 2019, la contribución del turismo al PiB regional había 
crecido significativamente en comparación con el año 2014 (12.754 millones 
de euros), alcanzando un valor de 17.883 millones de euros, que representaban 
el 15,5 % del total, si bien considerando efectos directos e indirectos. en térmi-
nos de empleo, el sector turístico generó en 2019 un volumen de 318.522 puestos 
de trabajo, que suponían el 15,9 % del total creado en dicho año, con una ten-
dencia positiva del 5,3 % de variación media anual en el intervalo de 2014-2019 
(generalitat valenciana 2019). La funcionalización turística de la región se ha 
dejado sentir con mayor intensidad en alicante, donde se estima que esta acti-
vidad puede proporcionar más del 18 % del PiB provincial. en efecto, con datos 
de demanda referidos al año 2019, esta provincia acaparaba el 65,7 % de las 
estancias de turistas extranjeros con destino en la Comunidad valenciana (9,5 
millones) y el 69,7 % de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, con 
más de 62 millones. en turismo nacional, la oferta de alojamiento hotelera de 
alicante generó 8,1 millones de visitas y 41,1 millones de pernoctaciones, que 
representan el 41,1 % de los turistas y el 46% de las pernoctaciones producidas 
en la Comunidad valenciana. estas cifras no incluyen las pernoctaciones en 
alojamiento privado (segunda residencia, vivienda alquilada, y de familiares y 
amigos) que para el conjunto de la región se acercaría a 139 millones de per-
noctaciones, destacando de nuevo alicante que cuenta con el mayor número de 
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segundas residencias de españa, con más de 326.000 viviendas. el municipio 
de torrevieja, con 62.585 viviendas, ocuparía el primer lugar de españa por 
capacidad de alojamiento en segundas residencias, por delante de madrid y 
Barcelona, y entre los diez primeros también se encuentran alicante (5.º), 
orihuela (7.º), Benidorm (9.º) y santa Pola (10.º) (ineCa 2019). 

el sector turístico alicantino, tanto la modalidad de sol y playa, como la 
turístico-residencial, se ha desarrollado principalmente en los municipios cos-
teros y prelitorales, donde los recursos hídricos son más escasos y la actividad 
se concentra en los meses estivales, cuando la disponibilidad natural del agua 
es menor. esto ha requerido la realización de grandes inversiones en infra-
estructuras hidráulicas de captación, transporte y regulación, procurando la 
diversificación de fuentes de suministro para reducir la vulnerabilidad frente 
a los episodios de sequía y los efectos del cambio climático. La explotación 
de recursos subterráneos, los trasvases, la desalinización de agua marina y la 
reutilización de depuradas han sido algunas estrategias que han permitido sa-
tisfacer el consumo de agua para usos turísticos (rico amorós et al. 2013).

dada la heterogeneidad de los usuarios que conforman la demanda urbana 
de agua, y que la información disponible no suele permitir analizar el con-
sumo de agua atribuible a los distintos usos, es necesario recurrir a estudios 
especializados para evaluar el consumo de agua para usos turísticos. aunque 
a nivel global la actividad turística representa menos del 1 % del consumo 
de agua (gössling et al. 2012), muy alejado del 70 % de los usos agrarios, la 
contribución del turismo puede ser mucho mayor a escala nacional. según  
la encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua en españa, elaborada 
cada dos años por el instituto nacional de estadística, en 2020 los usos turís-
ticos y recreativos ascendieron a 134,9 hm³, que representaban el 4,24 % de  
la demanda urbana total.1 sin embargo, esta cifra, que incluye el consumo  
de alojamientos turísticos reglados (hoteles, apartamentos, campings…) y ac-
tividades recreativas (parques acuáticos, campos de golf…), no representa el 
total de los usos turísticos del agua, ya que no se incluye el consumo de agua 
de las viviendas vacacionales o de establecimientos industriales y de servicios 
directamente asociados con la actividad turística, como lavanderías asociadas 
a la industria hotelera o los servicios de hostelería. algunas estimaciones que 
tienen en cuenta estas actividades y los datos de población estacional vincu-
lada a viviendas vacacionales indican que en españa los usos turísticos del 

1. estos datos excluyen a los usuarios que se abastecen directamente por las entidades 
encargadas del suministro de agua en alta y a los principales usuarios agrarios que forman 
parte de comunidades de regantes.
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agua pueden alcanzar el 12 % del total de los usos urbanos (gössling et al. 
2012). incluso, esta proporción puede ser mucho mayor a escala regional y 
local, especialmente en municipios litorales con un gran desarrollo del sector 
turístico. Por ejemplo, el caso de Benidorm en la provincia de alicante, que 
cuenta con más de 40.000 plazas hoteleras, 20.000 plazas en apartamentos tu-
rísticos reglados y más de 10.000 plazas en campings, además de alrededor de 
110.000 plazas en viviendas de uso turístico de distinto tipo (olcina Cantos, 
Baños Castiñeira y rico-amorós 2016), supone uno de los mayores expo-
nentes del uso de agua para usos turísticos a nivel nacional (rico-amorós et 
al. 2019). esta ciudad concentra aproximadamente la mitad de la demanda de  
agua para usos turísticos a nivel regional, y dedica el 64 % de su consumo  
de agua a actividades turísticas, recreativas y comerciales (Yoon, saurí Pujol 
y rico-amorós 2018). durante la pandemia de la covid-19, durante los meses 
más afectados por las restricciones de movilidad la evolución del consumo 
de agua permitió comprobar el peso específico del sector turístico y de se-
gunda residencia en distintos destinos del litoral mediterráneo español. en 
Benidorm, por ejemplo, el suministro se redujo casi un 40 % y en algunos de 
los municipios más turísticos de las islas Baleares entre un 25 % y un 58 % 
(garcía et al. 2022).

no obstante, tras el fin a las restricciones de desplazamiento coyunturales 
asociadas a la crisis sanitaria de la covid-19, la actividad turística en el litoral 
mediterráneo ha vuelto a presentar valores prepandemia, lo que indica una 
continuidad del desarrollo de la actividad en los entornos litorales. Por ello, la 
posibilidad de que se cumplan los pronósticos asociados al cambio climático, 
en lo relativo a una menor disponibilidad de recursos hídricos y mayor dura-
ción, frecuencia e intensidad de sequías en la región mediterránea, requiere una 
adaptación de los municipios y sistemas de suministro de agua litorales (iPCC 
2021). el incremento de la vulnerabilidad y los conflictos entre los usuarios 
del agua en el litoral mediterráneo motiva la necesidad de un conocimiento 
preciso de los sistemas de suministro, que contemple las fuentes e infraestruc-
turas de agua utilizadas, los actores involucrados en la gestión de cada fase del 
ciclo hidrosocial, o las medidas de gestión de la demanda implementadas. este 
conocimiento puede servir de base para identificar buenas prácticas en rela-
ción con la gobernanza urbana del agua, conciliando los intereses entre usua-
rios, y la gestión de la demanda, con el objetivo de determinar medidas que 
permitan garantizar la demanda de agua para todos los sectores, incluyendo el 
turístico. en este capítulo se realizará una caracterización general de los usos 
turísticos del agua y de los sistemas de suministros presentes en el litoral de 
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la provincia de alicante. Para ello se ha analizado la información disponible 
en los últimos planes hidrológicos de la demarcación Hidrográfica del Júcar 
(CHJ 2022) y del segura (CHs 2022), así como las publicaciones científicas y 
documentación técnica más relevantes en relación con esta temática.

2.  La aCTiviDaD TUrÍsTiCa eN eL LiToraL De aLiCaNTe  
Y sU impaCTo eN eL CoNsUmo De agUa 

Las características climáticas y de uso del agua de la provincia de alicante, 
dominadas por la aridez, la recurrencia de las situaciones de sequía y la inten-
sidad de las demandas urbano-turísticas, que crecieron especialmente durante 
las tres últimas décadas del siglo xx, incentivaron la creación y desarrollo de 
complejos sistemas de suministro de agua en alta para garantizar el abasteci-
miento (Baños Castiñeira, vera rebollo y díez santo 2010). La diversidad de 
administraciones y actores en estos sistemas encargados de la gestión y la go-
bernanza multiescalar del agua no impide identificar un claro papel del sector 
público en el suministro del agua en alta, que incluye todas las fases del ciclo 
integral del agua desde el proceso de captación del agua hasta su distribución 
a los depósitos municipales. este papel del sector público se ha plasmado 
en la conformación de consorcios o mancomunidades de municipios para la 
prestación del servicio de suministro en alta en una escala supramunicipal. de 
esta manera se han consolidado distintos sistemas de suministro que, en el li-
toral de alicante, se caracterizan por la diversidad de las fuentes de suministro 
utilizadas, aunque históricamente se haya dependido de la explotación de los 
recursos subterráneos. en muchas ocasiones la necesidad de nuevas fuentes 
de suministro que alimentasen el desarrollo urbano-turístico ha motivado la 
búsqueda de recursos hídricos exógenos, más allá de los límites municipales 
y, en ocasiones, provinciales y regionales.

Para caracterizar la especialización turística de los sistemas de suministro 
en el litoral de alicante se han consultado los últimos planes hidrológicos 
aprobados en las demarcaciones hidrográficas del Júcar y el segura, donde 
se inserta el litoral de la provincia de alicante. en él se identifican hasta cua-
tro sistemas de explotación (figura 1), que guardan cierta relación con los 
sistemas de suministro, ya que constituyen las unidades básicas a efectos de 
planificación hidrológica. el desconocimiento de la población flotante, espe-
cialmente la vinculada a las viviendas secundarias, supone una limitación para 
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caracterizar el consumo de agua en áreas turístico-residenciales en los docu-
mentos de planificación hidrológica. Por ello, en los planes hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas se realizan estimaciones de la población equiva-
lente total en cada sistema de explotación a partir de la suma de la población 
residente, la población turística alojada en establecimientos reglados (a partir 
de los índices de ocupación en alojamientos turísticos) y de las estimaciones 
del número de ocupantes y de días de ocupación de las viviendas secundarias 
realizados a partir de encuestas. de esta manera se puede realizar un análisis 
del impacto del turismo en el consumo urbano de agua a partir de las dinámi-
cas demográficas y turísticas disponibles. La mayor intensidad de los usos tu-
rísticos del agua se produce en los sistemas de explotación de la marina alta, 
la marina Baja y alicante-segura, ya que se caracterizan por albergar una alta 
proporción de población estacional vinculada tanto a viviendas secundarias, 
sobre todo en los municipios del litoral y prelitoral, como a establecimientos 
turísticos reglados, especialmente en la marina Baja, por la influencia de la 
ciudad turística de Benidorm (tabla 1). de hecho, en este sistema de explota-
ción, la población equivalente asociada a establecimientos turísticos reglados 
y viviendas secundarias supone una tercera parte del total de la población.

figura 1. Localización de los sistemas de explotación hidrológica del litoral  
de alicante. fuente: elaboración propia
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a partir del cálculo de la población equivalente total por sistema de ex-
plotación la planificación hidrológica realiza las estimaciones de las deman-
das actuales y previsibles para los escenarios tendenciales, pero no tiene 
en cuenta los distintos valores de consumo de agua que se producen entre 
usuarios domésticos (tantos permanentes como temporales vinculados a las 
viviendas secundarias), usuarios turísticos (alojamientos reglados) y otros 
usuarios urbanos (comerciales, industriales, municipales), como se ha pues-
to en evidencia en otras investigaciones realizadas en el litoral mediterrá-
neo (rico 2007; rico-amorós, olcina-Cantos y saurí Pujol 2009; villar- 
navascués, Hernández-Hernández y rico-amorós 2020). en concreto, en 
áreas turísticas se pueden generar módulos de consumo per cápita hasta tres 
veces superiores a los de áreas residenciales, asociados tanto a viviendas 
secundarias (Hof y schmitt 2011) como a establecimientos reglados como 
los hoteles, aunque en este caso el nivel de consumo depende de muchos 
factores (categoría, características técnicas, servicios ofertados) (gössling 
et al. 2012). además, en relación con los usos turísticos del agua, hay que 
considerar que los modelos turístico-residenciales en alicante se han con-
formado en algunos casos, especialmente en el litoral sur, en la comarca de 
la vega Baja, vinculados a actividades recreativas como campos de golf, 
que actúan como reclamo de nuevas promociones vacacionales para com-
plementar y especializar la oferta de la industria turística (Baños Castiñeira, 
vera rebollo y díez santo 2010). en este caso, la planificación hidrológica 
sí que da información acerca de los usos de agua recreativos asociados a los 
campos de golf, aunque hay que remarcar que en el litoral y prelitoral de 
alicante estas demandas son satisfechas con agua residual depurada. 

tabla 1. Características demográficas, turísticas y del uso del agua en los sistemas 
de explotación del litoral de alicante 

marina 
alta

marina 
Baja

vinalopó-
alacantí

alicante- 
segura

Población permanente 197.078 180.305 1.018.969 393.511

Población equivalente 
(viviendas secundarias) 26.090 21.970 52.503 47.040
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marina 
alta

marina 
Baja

vinalopó-
alacantí

alicante- 
segura

Población equivalente 
(alojamientos turísticos) 21.970 48.456 11.945 4.420 

(plazas)

Población total equivalente 245.138 271.993 1.083.417 440.511

volumen de agua sumi-
nistrada para usos urbanos 
(hm³/año)

31 20,5 78,58 42,3

Campos de golf (n.º) 2 3 4 8

Consumo de agua golf 
(hm³/año) 1,04 1,83 1,25 3,45

fuentes: CHJ (2022), CHs (2022). elaboración propia.

en general, la falta de información en la planificación hidrológica acerca 
del impacto de los usos turísticos en el consumo de agua requiere recurrir 
a estudios especializados a nivel local para evaluar su impacto específico. 
no obstante, el desarrollo y localización de los establecimientos turísticos 
reglados y las viviendas secundarias en el litoral de la provincia de alicante 
permite deducir que, a falta de cifras oficiales, el impacto del turismo en el 
consumo de agua ha sido un factor primordial para la conformación de los 
sistemas de suministro de agua en alta (tabla 2).

tabla 2. número de viviendas secundarias, establecimientos turísticos reglados  
y plazas asociadas en la provincia de alicante

tipo de alojamiento 
turístico

total  
provincia de 

alicante

alicante 
interior Benidorm alicante 

litoral

viviendas 
secundarias

326.705 59.210 25.130 242.365

Hoteles 385 67 137 181
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tipo de alojamiento 
turístico

total  
provincia de 

alicante

alicante 
interior Benidorm alicante 

litoral

Plazas en hoteles 73.258 4.333 43.139 25.786

apartamentos 57.377 3.489 8.914 44.974

Plazas en 
apartamentos

277.653 19.594 33.310 224.749

Campings 51 7 10 34

Plazas en campings 31.796 5.769 11.645 14.382

fuentes: Censo de Población y viviendas del ine (2011) y generalitat valenciana (2021). elaboración 
propia.

3.  Los sisTemas De sUmiNisTro De agUa eN eL LiToraL  
De aLiCaNTe

en el litoral alicantino, se identifican hasta seis entidades supramuni-
cipales (consorcios y mancomunidades de municipios) y tres empresas, 
aguas de denia, aguas municipalizadas de Jávea, s. a. (AmJAsA) y aguas 
municipalizadas de alicante, empresa mixta (AmAEm), que ofrecen el ser-
vicio de suministro de agua en alta. en algunos casos, los municipios se 
insertan en varias entidades supramunicipales y empresas que suministran 
agua en alta, como en el caso de alicante, cuyo suministro de agua en alta 
es gestionado por la mancomunidad de Canales del taibilla (mcT) y por 
AmAEm. a pesar de que todos los municipios disponen de recursos hídricos 
propios en sus términos municipales, principalmente de origen subterráneo, 
la necesidad de una mayor cantidad y calidad de agua para satisfacer sus 
demandas ha motivado la creación de distintas entidades supramunicipales 
para el suministro de agua en alta.
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3.1. Las entidades supramunicipales en la marina alta 

La comarca de la marina alta se encuentra situada al norte de la pro-
vincia de alicante entre las cuencas del río girona en el límite norte y la 
margen izquierda del río algar en el límite sur. La alta permeabilidad del 
terreno ha dificultado la existencia de embalses de regulación de agua 
superficial, por ello esta comarca presenta una gran dependencia de los 
recursos subterráneos para satisfacer todos los usos existentes; pues dis-
pone de entre 23 y 27,8 hm³/año (CHJ 2016), procedentes principalmente 
de las masas de agua subterránea de ondara-denia (46 %), mediodía  
(24 %) y depresión de Benisa (13 %), con los que se satisfacen el 89,5 % 
de las demandas urbanas (aminsa 2014). el intenso aprovechamiento 
de los acuíferos costeros para satisfacer las crecientes demandas (deri-
vadas del desarrollo turístico-residencial y la actividad agrícola) ha ge-
nerado problemas de sobrexplotación, contaminación e intrusión marina, 
que se traduce en que el 40 % de los recursos subterráneos presenten una 
calidad regular o mala para consumo humano (aminsa 2014). estas 
características han influido en la proliferación de sistemas de suminis-
tro de agua independientes en los municipios litorales, que consumen el  
79,4 % del agua para usos urbanos de la comarca (aminsa 2014), que 
se han conformado en base a dos estrategias. en primer lugar, el desarro-
llo de plantas desalobradoras para potabilizar los recursos subterráneos 
en denia, els Poblets, teulada, Benitachell y Calpe, y una planta desali-
nizadora de agua marina en Jávea. en segundo lugar, en la movilización 
de los recursos ubicados fuera de su término municipal (tabla 3), lo que 
ha producido diferentes conflictos entre usuarios agrícolas de munici-
pios del interior de la comarca y los municipios turísticos de la costa. Las 
principales transferencias hídricas entre el interior y el litoral se produ-
cen entre Pedreguer y Jávea, Beniarbeig y denia, Benigembla y Benisa 
y La vall de Laguar y Calpe.
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tabla 3. Procedencia de los recursos hídricos disponibles en los municipios  
del litoral de la marina alta en 2012

municipio
recursos con origen 
en el municipio (m³)

recursos con origen 
en otro municipio 

(m³)

agua 
desalinizada 

(m³)

denia 3.353.554 2.814.184 -

els Poblets 821.550 - -

Jávea 1.630.440 3.027.960 3.105.600

teulada-
Benitachell

1.901.512 1.637.882 -

Benisa 163.108 1.467.976 -

Calpe 172.192 3.299.317 -

total 8.042.356 12.247.319 3.105.600

fuente: Casama (2014). elaboración propia. 

ante la ausencia de un ente comarcal que regulase estas actuaciones y 
mediase entre los intereses de los distintos usuarios, se crea el Consorcio 
de abastecimiento de agua y saneamiento en la marina alta (cAsAmA) en 
1987, bajo la presidencia de la diputación de alicante. este consorcio lo 
conforman 18 municipios,2 que albergan a casi el 90 % de la población 
empadronada (177.000 habitantes), el 70 % de los recursos subterráneos 
disponibles (143,9 hm³/año) y el 91 % del consumo de agua para usos ur-
banos (aminsa 2014). no obstante, la heterogénea composición de este 
consorcio, con municipios costeros y del interior con intereses divergentes 
ha dificultado la consecución de acuerdos significativos desde su creación 
(Casama 2015). La aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración Local, que insta a que 
las diputaciones provinciales a coordinar la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento en municipios con menos de 20.000 

2. alcalalí, Benissa, Benitatxell, Calpe, denia, gata de gorgos, Xaló, Jávea, Llíber, 
murla, ondara, Pedreguer, senija, teulada, La vall d’alcalà, La vall d’ebo, el verger y els 
Poblets.



La visión integradora deL turismo desde La geografía448448

habitantes y la grave sequía de 2014-2016 impulsó de nuevo el cAsAmA. 
Las medidas realizadas fruto de esta revitalización fueron la elaboración 
de un estudio de viabilidad a partir del cual plantear medidas encaminadas 
a consolidar el consorcio y dotarlo de una estructura funcional y sosteni-
ble (aminsa 2014); la realización de inversiones para la mejora del siste-
ma de suministro de los municipios del interior (Benissadigital 2016), y la 
propuesta de conexión de la estación de depuración de aguas residuales 
(EdAr) de denia-ondara-Pedreguer con las zonas agrícolas de Pego y denia 
para intercambiar aguas depuradas por aguas blancas entre usuarios agrí-
colas y urbanos en caso de sequía (aminsa 2014). La finalidad de estas 
actuaciones es reducir la vulnerabilidad ante situaciones de sequía de los 
sistemas de abastecimiento. 

La falta de actividad de esta entidad durante décadas condujo a la crea-
ción de diversos consorcios, mancomunidades y sistemas de suministro au-
tónomos en los municipios del litoral de la marina alta (figura 2). en el 
área más septentrional se encuentra el sistema de suministro de denia-els 
Poblets, que depende principalmente de una toma en el río racons-molinell, 
que posteriormente es desalada (gil olcina y rico amorós 2015). el resto 
del agua procede de diversas tomas de agua subterránea, ubicadas en los 
municipios de els Poblets, denia y Beniarbeig. asimismo, este sistema de 
suministro se complementa con la compra de agua a los regantes del muni-
cipio de Pedreguer (aminsa 2014). 

en segundo lugar, el sistema de suministro de aguas municipalizadas de 
Jávea, s. a. (AmJAsA) conecta Jávea con los municipios de Pedreguer, gata 
de gorgos a través de una conducción de 17 kilómetros y con teulada a 
través de una conducción de 9 kilómetros (amJasa 2015). en Jávea y los 
municipios limítrofes el uso mayoritario del agua es doméstico, ya que no 
existen industrias y las demandas de riego se abastecen con pozos propios. 
el modelo urbano, caracterizado por la proliferación de urbanizaciones de 
vivienda unifamiliar aislada con jardín y piscina, junto con el carácter esta-
cional del poblamiento determina que una gran parte del consumo doméstico 
sea destinado al mantenimiento de jardines y piscinas. una de las principales 
fuentes de suministro de este sistema son los pozos de Pedreguer. a través de 
un acuerdo con la comunidad de regantes de este municipio, AmJAsA utiliza 
esta fuente de suministro a cambio del pago de un canon y de la prioridad de 
abastecimiento de la población de Pedreguer. este acuerdo establece que se 
trasvasarían entre 300.000 m³/año y 600.000 m³/año, ampliables en casos de 
urgente necesidad. en épocas de sequía este sistema de suministro permite 
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abastecer también a los municipios de gata de gorgos y al vecino Consorcio 
de aguas teulada-Benitachell. no obstante, el agua subterránea no es la 
única fuente de suministro en este sistema. La sequía de 1999-2001 motivó 
al municipio de Jávea a la construcción de una desalinizadora, en funciona-
miento desde 2002, dimensionada para un caudal de diseño de 28.000 m³/día 
(10,22 hm³/año) (amJasa 2015). no obstante, el incremento demográfico 
propiciado por la expansión urbana y la actividad turístico-residencial ha 
provocado que la demanda diaria de agua alcance valores próximos a los 
35.000 m³/día, sobrepasando la capacidad de producción máxima de la des-
alinizadora. esta incapacidad de la desalinización de garantizar la demanda 
urbano-turística de agua redunda en que este sistema de suministro sea vul-
nerable ante situaciones de sequía, ya que durante estos periodos la disponi-
bilidad de agua subterránea es muy limitada, por lo que pueden provocarse 
situaciones de desabastecimiento.

figura 2. sistemas de suministro de agua en la marina alta.  
fuente: villar-navascués (2019)
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en tercer lugar, en la marina alta encontramos otro sistema de suminis-
tro, el Consorcio de aguas de teulada-Benitachell. este consorcio gestiona 
desde 1988 un pequeño sistema de suministro para estos dos municipios li-
torales para garantizar el abastecimiento de agua y solucionar los problemas 
derivados de la sobreexplotación de acuíferos. se abastece principalmente 
de agua subterránea procedente de pozos en propiedad ubicados tanto en es-
tos municipios como en otros términos municipales (senija, Benisa y Jávea), 
así como de 1,6 hm³/año de agua procedente de la desalinizadora de Jávea 
(aminsa 2014). el agua subterránea es desalada en las dos estaciones des-
alobradoras existentes en el municipio, cuya capacidad de producción máxi-
ma diaria se amplió a 11.000 y 5.800 m3 tras la sequía de 2014-2016. 

otro de los sistemas de suministro en alta es el de la mancomunidad 
de Benisa-senija. este sistema tiene su origen a finales de la década de 
los 60, cuando se realizaron las obras de traída de aguas desde el pozo  
de Camí sanet, ubicado en el municipio de Benidoleig. no obstante, el desa-
rrollo urbano y turístico del municipio requería un mayor volumen de agua, 
por lo que se incorporan nuevos pozos situados en el término municipal de 
Benigembla. estas adquisiciones han generado numerosos conflictos entre 
usuarios agrícolas y urbano-turísticos (Casama 2015). Posteriormente y 
para garantizar el abastecimiento, dado que continuaron incrementándose 
las demandas de agua en el litoral, se adoptaron nuevas iniciativas. en 2016 
Benisa firmó un convenio con Calpe para el trasvase de agua procedente del 
pozo Lucifer (ubicado en el municipio de La vall de Laguar). este acuerdo 
generó críticas por parte de algunos municipios de la mancomunidad de 
la vall de Pop, por excluir a los municipios del interior de estos acuerdos3 
(Benissadigital 2016). 

Por último, el sistema de suministro más meridional de la marina alta es 
el de la mancomunidad de Calpe, murla y La vall de Laguar. esta manco-
munidad se constituyó en abril de 2014, y acordó la cesión de 3 hm³ de agua 
procedente del pozo Lucifer (ubicado en La vall de Laguar) para el suministro 
de agua en Calpe. no obstante, esta transferencia venía realizándose desde 
1984, es decir, desde antes del establecimiento de esta entidad supramunici-
pal, debido al intenso desarrollo urbano y turístico en el municipio de Calpe. 
esta trasvase comarcal ha producido diversos conflictos entre la comunidad 

3. Las quejas provienen de los municipios de alcalalí, Jalón y Llíber ya que a pesar de 
que las conducciones discurren por sus términos municipales no pueden utilizarlas para abas-
tecerse con agua de los pozos ubicados en el término municipal de Parcent.
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de regantes del río girona y Calpe desde hace décadas4 (Las Provincias 2014). 
esta agua es distribuida hasta Calpe a través de una conducción de 25 kilóme-
tros que recorre los municipios de orba, murla, Parcent, alcalalí, Jalón, Llíber 
y Benisa (Casama 2015). asimismo, Calpe dispone de captaciones subte-
rráneas en el barranco salado (4 pozos), cuya agua es tratada en una planta de 
ósmosis inversa con una capacidad de producción de 11.000 m³/día, si bien 
en condiciones de normalidad hidrológica se emplean únicamente como com-
plemento del agua suministrada en el pozo Lucifer, ya que posee un nivel de 
cloruros y sodio disuelto muy por encima de los parámetros límite fijados en 
el rd 140/2003 (aguas de Calpe 2015).

3.2. el Consorcio de aguas de la marina Baja

el Consorcio de aguas de la marina Baja (cAmB) se constituye en 1977, a 
raíz de los problemas de abastecimiento de agua comarcales producidos por 
el desarrollo turístico de la ciudad de Benidorm durante las décadas de 1960 
y 1970, para satisfacer las necesidades de suministro de agua en alta y sa-
neamiento. estos problemas fueron especialmente intensos durante los años 
secos, como 1969, y sobre todo 1978, cuando las restricciones en Benidorm 
se resolvieron mediante la traída de agua en buques cisterna provenientes de 
alicante (gil olcina 2010). Los miembros de este órgano son la diputación 
Provincial de alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar y los ayun-
tamientos de L’alfàs del Pi, altea, Benidorm, finestrat, La nucía, Polop 
y villajoyosa. Los recursos hídricos que gestiona el cAmB son de diversa 
procedencia. administra tanto los recursos superficiales, procedentes de 
las cuencas de los ríos algar-guadalest y amadorio, como los subterráneos 
procedentes de varios campos de pozos, principalmente de los acuíferos de 
Beniardá, algar, Polop y aitana sur y las aguas residuales depuradas proce-
dentes de las EdAr de villajoyosa y altea y regeneradas de la EdAr de Benidorm. 
asimismo, cuenta con dos embalses de regulación: el embalse de guadalest y 
el embalse de amadorio, los únicos de la confederación del Júcar en la pro-
vincia de alicante para abastecimiento urbano. Complementariamente, para 
garantizar el abastecimiento de agua urbana durante situaciones de sequía 

4. Los regantes argumentan que la extracción de agua del pozo Lucifer reduce el nivel de 
los pozos situados aguas abajo, lo que supone un sobrecoste energético para los agricultores 
al extraer agua para riego.
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en 1998 se concluye la conducción rabasa-fenollar-amadorio. esta infra-
estructura está diseñada para aportar al cAmB hasta 11,5 hm³/año procedente 
del sistema de suministro de la mancomunidad de Canales del taibilla y la 
desalinizadora de mutxamel (con una capacidad de producción de 18 hm³/
año), que entró en funcionamiento en 2015. ambas infraestructuras han en-
trado en funcionamiento en pocas ocasiones coincidiendo con periodos de 
sequía: durante el periodo 1999-2002, aportó una media de 6,3 hm³/año pro-
cedentes del trasvase tajo-segura, y entre 2015 y 2016, abasteció 4,2 hm³ 
y 6,6 hm³, respectivamente, procedentes de la desalinizadora de mutxamel. 
este consorcio abastece a una población permanente de alrededor de 180.000 
habitantes, el 93,5 % del total comarcal, aunque el cAmB atiende a una pobla-
ción permanente de casi 300.000 y con puntas estivales de más de 600.000 
habitantes (gil olcina y rico amorós 2015).

este sistema de suministro se basa en la interconexión de las cuen-
cas hidrográficas superficiales y de los recursos subterráneos. La cuenca 
del río guadalest está regulada por el embalse homónimo, de 13,5 hm³ 
de capacidad máxima, que regula y almacena las aportaciones del acuífe-
ro de Beniardá, ubicado en la cola del embalse. La cuenca del río algar 
tiene mayor disponibilidad de recursos hídricos, procedentes del acuífe-
ro del algar y en menor medida del río Bolulla, estimados en unos 25 
hm³/año. estos volúmenes al no disponer de ninguna presa de regulación 
aguas abajo, son impulsadas hasta el embalse de guadalest a través de 
la estación de Bombeo del algar. desde el embalse parte la conducción 
general de abastecimiento a los municipios del cAmB. Los sobrantes y/o 
escorrentías de los ríos algar y guadalest son derivados al embalse de 
amadorio desde la estación de Bombeo del mandem hasta el azud del río 
torres a través del Canal Bajo del algar. desde allí, junto con los escasos 
aportes naturales del río torres, el agua es impulsada hasta el embalse 
del amadorio, de 15,3 hm³ de capacidad. este embalse, asimismo, recoge 
las aguas del río amadorio y de la font del arc, aliviadero del acuífero 
de aitana sur. asimismo, hace pocos años se construyó una tubería de 
900 milímetros que conecta directamente la estación del mandem con el 
embalse del amadorio. el cAmB también cuenta con un sistema de reutili-
zación de aguas regeneradas,5 que distribuye agua proporcionada por las 
depuradoras de Benidorm, altea y villajoyosa a través de una conducción 

5. La concesión de agua depurada es de la Comunidad de regantes del Canal Bajo del 
algar. en situaciones de sequía intercambian agua blanca con el camb a cambio de agua 
regenerada más barata. 
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de reutilización que discurre paralela al Canal Bajo del algar, para atender 
las demandas agrícolas y de los campos de golf (gil olcina y rico amorós 
2015) (figura 3). 

figura 3. mapa de las infraestructuras hidráulicas gestionadas por el cAmB.  
fuente: elaboración propia
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el desarrollo de la regeneración de aguas residuales ha permitido el in-
tercambio de este recurso por aguas blancas entre usuarios urbano-turísticos 
y usuarios agrícolas desde la fundación del cAmB, a través de compensacio-
nes e incentivos a las entidades de regantes (march Corbella, saurí Pujol y 
rico amorós 2014.; gil olcina y rico amorós 2015). asimismo, a partir de 
2010, el consumo de agua del parque temático de terra mítica y de sus dos 
campos de golf, de 732.000 m³/año, es satisfecho con aguas depuradas. Los 
otros dos campos de golf de la marina Baja, localizados en altea y finestrat, 
también se abastecen de agua reutilizada.

en función de la disponibilidad de aguas blancas se incrementa la partici-
pación de las depuradas, lo que permite garantizar el abastecimiento urbano-
turístico. en periodos de sequía el cAmB puede suministrar a los regantes 
hasta 11 hm³/año de aguas residuales depuradas, como sucedió en el año más 
duro de la sequía 2014-2016 (información, 2018). La EdAr más importante 
de este sistema es la de Benidorm, ubicada en sierra Helada a 141 metros de  
altitud, e inaugurada en 1982. su ampliación en 2006 permitió introducir 
un tratamiento terciario avanzado de ultrafiltración y desalinización, lo que 
permite reducir la conductividad, el sodio y el boro del agua depurada, lo 
que favorece su uso para riego (gil olcina y rico amorós, 2015). no obs-
tante, la intrusión marina en la red de alcantarillado y el vertido de agua 
salobre utilizada en algunos hoteles y parques acuáticos de Benidorm, que 
disponen de pozos propios, aumentan la concentración de sales empeoran-
do la capacidad de producción de agua6 (gil olcina y rico amorós, 2018; 
ricart Casadevall et al. 2020a). este hecho ha provocado ciertos conflictos 
entre el cAmB y las comunidades de regantes, que exigen para mantener el 
acuerdo de intercambio de aguas entre usuarios agrícolas y urbano-turísticos 
una calidad suficiente del agua en términos agronómicos, para lo cual la fi-
nanciación de los costes adicionales que supone regenerar el agua depurada 
con exceso de concentración de sales provenga de los usuarios urbano-turís-
ticos, siguiendo el principio de «quien contamina paga» (ricart Casadevall 
et al. 2020a). 

no obstante, a pesar de esta cuestión, el sistema de suministro del cAmB 
ha garantizado el suministro de agua en una comarca con una clara espe-
cialización turística desde hace décadas. el desarrollo de la regeneración 
de aguas residuales y de las infraestructuras de regulación y distribución, 

6. este hecho provoca que la capacidad de producción de agua regenerada en la EdAr de 
Benidorm se rebaje de los 25.000 m³/día a 18.000 m³/día, para garantizar una salinidad infe-
rior a los 1.300 µs, que supone el umbral admisible por los agricultores.
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además, ha posibilitado el uso de este recurso por parte de usuarios re-
creativos y turísticos para el riego de varios campos de golf y áreas verdes 
de algunos hoteles de Benidorm. La labor de esta entidad supramunicipal 
ha permitido conciliar intereses y armonizar las demandas entre usuarios 
urbanos, turísticos y agrarios, garantizando el suministro de agua para una 
de los mayores destinos turísticos de masas como es Benidorm. en con-
creto, del consumo de agua correspondiente a los usos urbanos supone 
aproximadamente la mitad del total suministrado por el cAmB, el consumo 
de Benidorm representa aproximadamente entre el 52 % y el 60 % para 
el periodo 2000-2021 (figura 4). Las perspectivas futuras indican que el 
desarrollo de la regeneración, con la incorporación de los tratamientos 
terciarios en las EdAr de villajoyosa y altea, podrá reducir aún más la 
demanda de agua potable tanto de los usos agrarios, como de los urbano-
turísticos, con el desarrollo de la conducción de reutilización que permiti-
rá que tanto usuarios domésticos (principalmente viviendas unifamiliares 
con jardín) como usuarios turísticos satisfagan sus necesidades de agua no 
potable con este recurso no convencional. 

figura 4. volumen de agua suministrada (m³) por el cAmB para usos urbanos. 
fuente: CAmB. elaboración propia
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3.3. La mancomunidad de Canales del Taibilla 

este organismo, que actúa bajo la dirección del ministerio de medio 
ambiente, suministra agua en alta a 80 municipios de las provincias de murcia, 
albacete y alicante que albergan a más de un millón y medio de habitantes 
empadronados. Los 35 municipios de la provincia de alicante abastecidos por 
esta entidad demandan el 40,2 % del agua que suministra la mcT, 78,3 hm³ en 
el año 2021. desde su creación (1927), gestiona los recursos hídricos super-
ficiales que aporta el río taibilla y, posteriormente, con la progresiva incor-
poración de municipios a la entidad, se fueron introduciendo nuevas fuentes 
al sistema de suministro: en 1966 se añaden los caudales del río segura, a 
los que posteriormente se suman recursos subterráneos de diversa proceden-
cia; desde 1979, el agua proveniente del trasvase tajo-segura y desde el año 
2000, además de las aportaciones extraordinarias procedentes de los pozos 
del sinclinal de Calasparra y del embalse de alarcón (melgarejo moreno y 
molina giménez. 2017), se ha incorporado la desalinización de agua marina 
por ósmosis inversa, con la construcción de hasta siete plantas,7 todo lo cual 
conforma un complejo sistema de suministro (figura 5).

aunque la mayor parte de los municipios alicantinos entran en el orga-
nismo entre 1928 y 1946, no es hasta 1958, con la culminación del Canal de 
alicante, cuando llegan los primeros caudales a elche, Crevillente, alicante 
y san vicente del raspeig (melgarejo moreno y molina giménez 2017). La 
progresiva incorporación de caudales y la culminación de las infraestructuras 
permiten la ampliación del territorio abastecido por la mcT a los municipios 
del litoral y prelitoral de alicante: santa Pola en 1959, orihuela en 1966, san 
miguel de salinas y guardamar del segura en 1970 y torrevieja en 1972 
(melgarejo moreno y molina giménez. 2017). en 1984, con la finalización 
de nuevas infraestructuras se incorporan once municipios del interior de la 
vega Baja, entre los que se encuentran municipios prelitorales como rojales 
y san fulgencio. en 1987 se produce la última incorporación a la mcT en el 
litoral de alicante, el municipio de Pilar de la Horadada, tras su segregación 
de orihuela (melgarejo moreno y molina giménez 2017, 69). 

7. Cuatro plantas son propiedad de la mCt (alicante i y ii y san Pedro del Pinatar i y ii), 
mientras que las tres restantes son propiedad de la sociedad estatal aCuamed (torrevieja, 
Águilas y valdelentisco) (ricart Casadevall, sandra et al. 2020b).
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figura 5. sistema hidráulico general de la mcT. fuente: mcT (2016)

si bien el sistema hidráulico de la mcT se encuentra interconectado, la 
gestión del suministro en alta en la provincia de alicante se divide en dos 
zonas coincidentes con su adscripción hidrográfica. La zona norte, con-
formada por los municipios pertenecientes a la demarcación Hidrográfica 
del Júcar, es abastecida a través de la ETAP de torrealta8 desde donde parte 
el nuevo Canal de alicante hasta los depósitos reguladores de la ciudad 
de alicante. en su tramo final recibe el agua procedente de las desaliniza-
doras de alicante.9 en 2015 entra en funcionamiento la desalinizadora de 

8. La captación se realiza directamente desde el Canal del Postrasvase tajo-segura. tras 
la potabilización distribuye el agua a través del nuevo Canal de alicante.

9. La desalinizadora de alicante i se inaugura en 2003, con una capacidad de producción 
diaria de 50.000 m³, ampliada en 2006 hasta los 60.000 m³/día (22 hm³/año). en 2008 entra 
en funcionamiento la planta de alicante ii, con una capacidad de producción de 65.000 m³/
día (24 hm³/año).
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mutxamel, que puede atender las demandas de las poblaciones de alicante, 
san Juan, san vicente, mutxamel y Campello y, en periodos de sequía, al 
Consorcio de aguas de la marina Baja. La zona más meridional, que ocupa 
la comarca de la vega Baja, es abastecida desde la estación de tratamiento de 
agua potable (ETAP) de La Pedrera y conectada a las desalinizadoras de san 
Pedro del Pinatar10 y torrevieja, operativa para abastecimiento urbano desde 
2017. La aportación de cada fuente de suministro utilizada por la mcT varía 
anualmente, en función de la disponibilidad de agua de las fuentes super-
ficiales. en épocas de sequía, se utiliza una mayor proporción de recursos 
subterráneos y desalinizados (figura 6). 

figura 6. volumen suministrado por la mcT por fuentes de suministro.  
fuente: mcT. elaboración propia

10. La desalinizadora de antonio León martínez Campos-san Pedro del Pinatar i es inau-
gurada en 2005 y tiene una capacidad de producción diaria de 65.000 m³ (24 hm³/año). La 
de san Pedro del Pinatar ii se inaugura un año después, con una capacidad de producción 
similar. también abastecen a los municipios de las comarcas de la vega media del segura y 
del mar menor.
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dos procesos afectan a las fuentes de suministro de este sistema. Por un 
lado, el sobredimensionamiento de la capacidad de desalinización motivada 
por las previsiones de crecimiento urbano (morote seguido y rico amorós, 
2018) previas a la crisis de 2008, que ha generado su infrautilización, espe-
cialmente tras la crisis económica del 2008 por la disminución del consumo 
urbano de agua y el alto precio de la energía (swyngedouw y Williams, 
2016). esto, unido a la adopción de convenios de colaboración entre la so-
ciedad estatal AcuAmEd y la mcT para adquirir la producción de las desali-
nizadoras de torrevieja, valdelentisco y Águilas condujo a una situación 
financiera preocupante por parte del ente supramunicipal (rico 2016). Por 
otro lado, entre 2014 y 2015 se estableció un nuevo marco legislativo para 
definir las reglas de explotación del trasvase del tajo-segura, que son modi-
ficadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 
rd 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas 
reguladoras del trasvase por el acueducto tajo-segura y la Ley 21/2015, de 
20 de julio, de montes (morote seguido y rico amorós 2018). Con ellas, 
se modifica el umbral de agua en los embalses de la cuenca cedente a partir 
del cual se prohíbe el trasvase, pasando de 240 hm³ a los 400 hm³ y se mo-
difican los niveles mensuales del trasvase que dependen del nivel de agua 
almacenado en cabecera a principios de cada mes11 (morote seguido y rico 
amorós 2018). estas nuevas reglas marcan un hito en el funcionamiento del 
sistema de suministro de la mcT, ya que, por primera vez desde su puesta 
en marcha, el trasvase tajo-segura dejó de suministrar agua para abasteci-
miento urbano entre mayo de 2017 y marzo de 2018. a éstas, se une desde 
2021, la propuesta de fijar un caudal ecológico en el tajo en el marco de la 
nueva planificación hidrológica para los próximos seis años, que afectará a 
los volúmenes a trasvasar; ello generará una reactivación de la denominada 
«guerra del agua» desde finales de 2022.

esta situación es el resultado de la política hidráulica emanada del 
Programa agua cuyo objetivo es la progresiva sustitución del agua 

11. el nivel 1 establece trasvases mensuales de 60 hm³ cuando el nivel de agua conjunta 
de entrepeñas y Buendía sea igual o mayor a los 1.300 hm³. el nivel 2, que determina tras-
vases mensuales de 38 hm³, se produce en situaciones inferiores hasta los límites mensuales 
establecidos en el nivel 3, o cuando las aportaciones conjuntas en los últimos doce meses 
sean inferiores a 1.200 hm³. entre los 400 hm³ y los siguientes umbrales mensuales se sitúa 
el nivel 3 que autoriza trasvases mensuales de hasta 20 hm³: octubre (613 hm³), noviembre 
(609 hm³), diciembre (605 hm³), enero (602 hm³), febrero (597 hm³), marzo (591 hm³), abril 
(586 hm³), mayo (645 hm³), junio, (673 hm³), julio (688 hm³), agosto (661 hm³), septiembre 
(631 hm³). 
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trasvasada por recursos desalinizados (rico 2010; 2016), pero también del 
impacto de la aminoración de los caudales en cabecera debido al cambio cli-
mático que condicionará los volúmenes trasvasados. Hasta el cambio de las 
reglas de explotación, el agua del trasvase tajo-segura suponía aproxima-
damente el 60 % de los recursos gestionados por la mcT (gil olcina y rico 
amorós 2007). sin embargo, durante el cierre del trasvase la proporción de 
agua desalinizada por la mcT alcanzó el 44 % y, en algunos municipios como 
alicante, el 70 % (morote seguido y rico amorós 2018). asimismo, el cie-
rre del trasvase marcó un hito en el desarrollo del uso de agua desalinizada 
para los regantes pertenecientes al scrATs (sindicato Central de regantes del 
acueducto tajo-segura), con el desarrollo de las infraestructuras de regula-
ción y distribución del agua desalinizada y la subvención de este recurso al 
amparo de los decretos de sequía y sus prórrogas (villar-navascués, rubén 
et al. 2020). no obstante, la finalización de la subvención del precio del 
agua desalinizada y la repercusión de los costes del agua desalinizada ha 
repercutido en la rentabilidad de mechas explotaciones agrarias. asimismo, 
para los usuarios urbano-turísticos, el desarrollo de la desalinización ha pro-
ducido grandes cambios en el precio del agua en los municipios abastecidos 
por la mcT, derivados de un mayor consumo energético, y de la amortización 
de las inversiones realizadas para adaptar el sistema de suministro a esta 
nueva situación (morote seguido y rico amorós 2018). 

3.4. aguas municipalizadas de alicante, empresa mixta

antes de su incorporación a la mcT, el municipio de alicante había confor-
mado un sistema de suministro basado en el aprovechamiento de los recursos 
subterráneos de la comarca del alto vinalopó. este sistema había sido ci-
mentado por la empresa que dio origen a la actual concesionaria del servicio 
de abastecimiento de agua en baja, la sociedad belga société anonyme des 
eaux d’alicante creada en 1898. ese año se finalizó el Canal del Cid, una in-
fraestructura de 48 kilómetros que permitió la llegada a alicante de caudales 
procedentes de los pozos artesianos del municipio de sax, ubicado en la co-
marca del alto vinalopó. Las obras del Canal del Cid y la llegada de agua a 
alicante produjeron numerosas peticiones de suministro en las poblaciones 
por donde discurría el canal y en las poblaciones limítrofes a alicante. en 
1921 la sociedad general aguas de Barcelona, s. a. adquirió más del 90 % 
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del capital social de la empresa de origen belga, que continuó operando bajo 
el nombre de aguas de alicante, s. a. en 1953, estando cerca la finalización 
del plazo de la concesión de sesenta años, el ayuntamiento de alicante cons-
tituyó aguas municipalizadas de alicante, empresa mixta (AmAEm), en la  
cual participó junto con la sociedad mercantil aguas de alicante, s. a. en  
la mitad del capital social. Hasta finales de los años 50, el agua provenía 
exclusivamente de los pozos de sax y villena, pero el crecimiento urbano 
exigía nuevos aportes. en 1958 alicante recibe agua por primera vez de la 
mcT, lo que permitió el desarrollo urbanístico de la playa de san Juan y el fin 
de las restricciones y cortes de agua durante el verano (melgarejo y molina 
2017). desde 1973, asimismo, AmAEm ejecuta obras de desdoblamiento del 
Canal del Cid y continúa la búsqueda de nuevos aportes de agua con nue-
vas captaciones subterráneas y convenios con comunidades de regantes 
en el alto y medio vinalopó. amAEm gestiona el ciclo integral del agua en 
alicante y san Joan d’alacant desde 1938, además del suministro de agua 
en alta en novelda (desde 1913), san vicente del raspeig (1915), monforte 
del Cid (1924), Petrer, el Campello (2006), agost y mutxamel. asimismo, 
AmAEm gestiona el servicio de abastecimiento y distribución de agua en baja 
en san vicente del raspeig, monforte del Cid, Petrer, el Campello y par-
te del municipio de mutxamel, así como el servicio de alcantarillado en 
monforte del Cid. en total gestiona el servicio para 480.310 habitantes y 
una red de distribución de 2.244 km (amaem 2016). en la práctica AmAEm 
actúa a la vez como entidad supramunicipal de suministro de agua en alta y 
como empresa encargada del servicio de abastecimiento en baja. no obstan-
te, depende en gran medida del suministro de agua procedente de la mcT, el 
80 % del agua que gestiona procede de esta entidad, mientras que el 20 % 
procede de los pozos ubicados en la comarca del alto vinalopó (melgarejo 
moreno y molina giménez 2017).

4. CoNCLUsioNes

el litoral de alicante, caracterizado por unas condiciones climáticas ári-
das y la baja disponibilidad de recursos hídricos, el incremento de la de-
manda de agua asociado al desarrollo urbano-turístico en la segunda mitad 
del siglo xx requirió el desarrollo de complejos sistemas de suministro de 
agua. aunque no existen cifras oficiales en los documentos de planificación 
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hidrológica acerca del impacto real del sector turístico en el consumo de 
agua urbano, la especialización turística y turístico-residencial del litoral  
de alicante evidencia la importancia de estos usos del agua. 

una característica principal que comparten todos estos sistemas es la 
movilización de recursos exógenos al litoral, en ocasiones procedentes de 
otras regiones como el trasvase tajo-segura. no obstante, este hecho ha sido 
fuente de conflictos entre usuarios, principalmente agrarios y urbano-turís-
ticos, por el uso del agua. asimismo, ha sido necesaria la diversificación de 
fuentes de suministro con fuentes no convencionales, principalmente la des-
alinización y las aguas residuales, y el establecimiento de distintos modelos 
de gobernanza y acuerdos entre usuarios, como muestra el ejemplo de la 
marina Baja, que permitan el intercambio de recursos hídricos para garanti-
zar el mantenimiento y desarrollo de la actividad urbana y turística. en otros 
casos, como en la marina alta, la ausencia de una entidad supramunicipal 
con una capacidad limitada para armonizar usos e intereses de los distintos 
actores comarcales ha redundado en el desarrollo de múltiples pequeños 
sistemas de suministro de agua en alta. en este caso el desarrollo turístico y 
residencial del litoral sí que ha generado conflictos con los usuarios agrarios 
del interior de la comarca y, además, estos pequeños sistemas de suministro 
no han sido capaces de garantizar la demanda de agua durante situaciones de 
sequía, como se evidenció durante los años 2014-2016. en la marina alta, a 
pesar de ser la comarca de mayor pluviometría de la provincia de alicante, 
la dependencia de los recursos subterráneos, la ausencia de una estructura de 
gobernanza del agua robusta que permita la conciliación de intereses entre 
los usuarios y las previsiones climáticas de situaciones de sequía más recu-
rrentes e intensas, amenaza estos sistemas de suministro. 

el desarrollo de la actividad turística y urbanística en el litoral de alicante 
ha estimulado el desarrollo de sistemas de suministro de agua, tanto desde el 
punto de vista técnico y de gobernanza, que ha permitido reducir en mayor o 
menor medida su situación de vulnerabilidad ante situaciones de sequía. el 
conocimiento de las problemáticas asociadas a las fuentes de suministro em-
pleadas, como su coste, o en qué actor recaen los derechos de propiedad, la 
distribución espacial y temporal de la demanda, las relaciones establecidas 
entre los actores que conforman cada sistema de suministro, y los casos de 
buenas y malas prácticas en la gobernanza y gestión de los recursos hídricos 
serán de vital importancia para afrontar las incertidumbres asociadas al futu-
ro climático y a las tendencias en el desarrollo turístico en el litoral.
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235-267.

—. 2016. «La mancomunidad de los Canales del taibilla: un modelo de 
aprovechamiento conjunto de fuentes convencionales y desalinización 
de agua marina». en Libro jubilar en homenaje al profesor antonio Gil 
olcina, ed. Jorge olcina y antonio manuel rico. alicante: ediciones de 
la universidad de alicante, 367-394.

rico amorós, antonio manuel, Jorge olcina Cantos, Carlos Javier Baños 
Castiñeira, Xavier garcia acosta y david saurí Pujol. 2019. «declining 
water consumption in the hotel industry of mass tourism resorts: 
Contrasting evidence for Benidorm, spain». Current issues in Tourism 
23(6): 770-783. 

rico-amorós, antonio manuel, Jorge olcina-Cantos y david saurí Pujol. 
2009. «tourist land use patterns and water demand: evidence from the 
Western mediterranean». Land Use Policy 26(2): 493-501. 

rico-amorós, antonio manuel, david saurí Pujol, Jorge olcina-Cantos 
y José fernando vera-rebollo. 2013. «Beyond megaprojects? Water 
alternatives for mass tourism in coastal mediterranean spain». Water 
resources management 27: 553-565. 

swyngedouw, erik y Joe Williams. 2016. «from spain’s hydro-deadlock to 
the desalination fix». Water international 41(1): 54-73. 

villar navascués, rubén alejandro. 2019. Sistemas de suministro y tenden-
cias de consumo de agua urbano-turístico en los municipios litorales de 
alicante (2000-2017). tesis doctoral. universidad de alicante.

villar navascués, rubén alejandro, maría Hernández Hernández y antonio 
manuel rico amorós. 2020. «¿recuperación económica o incremento de 
la desigualdad urbana? tendencias de consumo y percepción del precio 
del agua en los hogares del litoral de alicante». Boletín de la asociación 
de Geógrafos españoles, 87. https://doi.org/10.21138/bage.2994.

villar navascués, rubén alejandro, sandra ricart Casadevall, salvador gil 
guirado, antonio manuel rico amorós y ana arahuetes Hidalgo. 2020. 
«Why (not) desalination? exploring driving factors from irrigation 
Communities’ Perception in south- east spain». Water 12(9): 2408.

Yoon, Hyerim, david saurí Pujol y antonio manuel rico amorós. 2018. 
«shifting scarcities? the energy intensity of Water supply alternatives 
in the mass tourist resort of Benidorm, spain». Sustainability 10(3): 
824. 



evaLUaCióN DeL poTeNCiaL  
De Los reCUrsos TUrÍsTiCos 

eN La esCaLa LoCaL.  
apLiCaCióN eN eL mUNiCipio 
De gUarDamar DeL segUra 

(aLiCaNTe)
rosario naValón-garcía

Universidad de Alicante 

Palabras clave: planificación turística, recurso turístico, inventario, jerarquiza-
ción, metodología. 

Keywords: tourism planning, tourism resource, inventory, hierarchical ranking, 
methodology.

1. iNTroDUCCióN

son numerosas las propuestas metodológicas que sintetizan el proceso de 
planificación territorial turística a partir de distintos enfoques y métodos 

(omt 1978, oea 1978, acerenza 1984, gunn 1988, López olivares 1998, 
Boullón 2006; vera rebollo, López Palomeque, marchena gómez y anton 
Clavé 2011; anton Clavé, fernández tabales y gonzález reverté 2008, entre 
muchos otros). en todas ellas está presente el estudio de los recursos turísticos, 
como elementos que motivan el desplazamiento de la demanda, y su análisis 
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sistemático constituye de forma expresa una fase de trabajo previa al diag-
nóstico de la situación y a la formulación de objetivos y estrategias de futuro 
en el área de trabajo. de hecho, como analiza arnandis i agramunt (2018) 
casi de forma generalizada, esta fase se plantea en las etapas iniciales de la 
metodología propuesta. en ellas es una constante la argumentación sobre la 
necesidad de realizar un análisis exhaustivo, sistemático y ordenado de los 
recursos del área que se planifica. este se concreta en forma de inventario que 
se considera de forma generalizada el instrumento básico para recoger, clasi-
ficar y recopilar la información sobre los valores, o vocación del territorio. 

desde la década de los años setenta, con el inicio del turismo de masas 
que implica una mayor preocupación por la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo turístico y la planificación de las potencialidades del territorio, se 
definen diversas propuestas metodológicas para el diseño de inventarios con 
fines turísticos. entre ellas cabe citar las aportaciones de Burkart y medlik 
(1986), gunn (1988) o nusser y goebel (1997), entre muchas otras. Las más 
destacadas y utilizadas en el entorno iberoamericano son las vinculadas a 
organismos internacionales como la organización de estados americanos 
(1978), a través del Centro de investigación y Capacitación turística (cicATur) 
o la organización mundial del turismo (1978), y los trabajos de Leno Cerro 
(1991, 1992, 1993), junto a algunos más recientes que beben de estas fuentes 
(viñals Blasco, morant gonzález y Quintana 2011; López olivares 1998 y 
2014; Camara, gómez ortega y morcate Labrada 2019, entre otras). 

a pesar de que se reconoce la relevancia de esta fase en el proceso de 
planificación, la cantidad de propuestas y referencias que específicamente 
se centran en la metodología para el análisis de los recursos de atracción tu-
rística no es tan abundante. en buena parte de los casos, los planteamientos 
metodológicos recogen indicaciones sobre el modo de proceder en la tarea 
de inventariado para la recopilación ordenada y funcional de datos clave so-
bre los elementos de atracción turística. se incluyen en éstos recomendacio-
nes sobre los bloques básicos de información que deberían incluirse, desde 
la identificación y clasificación de los recursos que permitan la comparativa 
entre iguales, hasta los ítems de descripción más adecuados y la incorpora-
ción de variables que permitan la valoración de estos. 

no obstante, al margen de que puedan definirse pautas generales para la 
recopilación de la información y su organización operativa, parece evidente 
que para cada espacio y cada proyecto de planificación debería plantearse 
una estructura adaptada a la naturaleza y especificidad territorial y temáti-
ca de cada región para el diseño de la unidad (o ficha) de captación de la 
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información del inventario. sin embargo, resulta hasta cierto punto frecuen-
te que se empleen modelos repetidos que recogen información meramente 
descriptiva y, en ocasiones, poco relevante en relación con el tipo de espacio 
que se analiza o con la función o tipo de actividad potencial. 

el inventario de recursos turísticos es una herramienta para identificar 
y diagnosticar las capacidades del territorio con el fin de valorar el lugar, 
modo y momento en que se ha de producir el posible desarrollo turístico. 
Por ello, se puede afirmar que el inventario es el medio para entender la 
vocación turística del territorio (Leno 1991) –lo que está llamado a ser–, y 
también permite entender la amplitud e idoneidad (viñals Blasco, morant 
gonzález y Quintana 2011) del uso social que se le ha de asignar, en función 
de la fragilidad y grado de estructuración de los recursos. ello implica que 
esta herramienta debería estar en constante actualización para que puedan 
incorporarse nuevos ítems al listado de análisis, según las preferencias de la 
demanda o de la coyuntura del área que se planifica, para así resultar útiles y 
operativos. el inventario debería ser un instrumento vivo, capaz de reflejar 
el estado de los elementos de atracción del área que se planifica. 

a tenor de lo expuesto parece evidente que el verdadero valor del inventario 
de recursos estriba en que la recopilación de datos ofrezca información suficien-
te y veraz que permita la toma de decisiones. sin embargo, en una parte impor-
tante de los documentos de planificación consultados, el inventario se cierra una 
vez acabada la fase de recopilación, como si se tratara de un fin en sí mismo o un 
documento descriptivo estático, y no un instrumento para el análisis, la ponde-
ración, reconocimiento y evaluación de las fortalezas o carencias del territorio. 
La verdadera funcionalidad del inventario se obtiene cuando este se completa y 
comienza la valoración de los recursos en sí mismos, así como la comparación 
con el resto de los elementos de atracción que han sido objeto de análisis. 

al hilo de la cuestión, si la identificación de trabajos sobre planificación 
territorial del turismo que incorporaban detalle sobre la tarea del inventariado 
de recursos «la materia prima del turismo» según Leno Cerro (1991), resulta 
escueto respeto al conjunto; mucho más magra es la nómina de aportaciones 
en las que se describe con suficiente detalle la evaluación y valoración de 
los recursos de cara a la posterior planificación. no obstante, son de destacar 
las aportaciones metodológicas que describen procesos para la ponderación 
y jerarquización de recursos como los trabajos de ferrario (1979); Álvarez 
Cuervo (1987), Leno Cerro (1992, 1993), viñals Blasco, morant gonzález y 
Quintana (2011), vejsbjerg (2013), López olivares (2014); navarro (2015), 
o Camara, gómez ortega y morcate Labrada (2019), entre otros. 
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mapa 1. Localización de guardamar del segura. fuente: elaboración  
propia a partir del visor cartográfico de la generalitat valenciana
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el presente trabajo describe el proceso de inventariado y, sobre todo, de  
valoración y evaluación de los recursos turísticos del municipio  
de guardamar del segura, situado en la costa meridional de la provincia de 
alicante (españa). se trata de una localidad de apenas 35,58 km² y 16.138 
habitantes (2022), en la que es de destacar la diversidad y calidad de ele-
mentos de atracción turística, tanto naturales como culturales, con notable 
potencial de desarrollo. a pesar de ello, puede ser caracterizado como des-
tino tradicional de sol y playa, con una trayectoria desde la década de 1960 
del siglo xx, y unos estándares de alta calidad ambiental y de vida. en los 
últimos años el municipio ha iniciado la revisión de su planificación turísti-
ca bajo un enfoque estratégico y con el afán de desarrollar un plan de destino 
turístico inteligente, por lo que es conveniente la actualización de su inven-
tario de recursos a partir de bases realmente operativas. 

en este contexto el análisis del territorio como condicionante e impulsor 
de las acciones futuras permite reflexionar sobre la metodología más ade-
cuada a las nuevas coordenadas de gestión turística sostenible, inteligente y 
participativa. 

 2.  CriTerios para La seLeCCióN De Los reCUrsos 
TUrÍsTiCos DeL iNveNTario

a partir de la consideración de que la noción de recurso es subjetivo, rela-
tivo y funcional (Leno 1992; Pulido fernández, de la Calle vaquero y velasco 
gonzález 2013, Cañas martí y arnandis i agramunt 2014), una de las prime-
ras cuestiones es la definición del concepto de recurso al que se alude en cada 
propuesta. en este caso, se consideran como tal los elementos materiales o 
inmateriales susceptibles de generar flujos turísticos y que son capaces de sa-
tisfacer mínimamente las necesidades de los visitantes. de este modo, su valor 
no reside en su propia existencia o su naturaleza, sino en su utilidad, desde el 
punto de vista turístico (Blanco romero et al. 2021).

dado que el objetivo es realizar una valoración del estado actual de 
conservación y estructuración de los recursos turísticos del municipio  
de guardamar del segura y de la capacidad de responder a las necesidades de  
la demanda actual y potencial, como base para la toma de decisiones en la 
planificación, se tomaron en consideración solo los elementos del área que 
ya resultan atractivos para la demanda turística. según Zimmermann (citado 
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en Leno 1991) un recurso no se define por su propia naturaleza, sino por su 
cualidad de satisfacer una necesidad. así pues, se analizaron aquellos ele-
mentos en los que se reconoce la capacidad de originar interés para un uso 
lúdico, cultural o recreativo, en el momento actual o de forma incipiente, 
bien por su propia naturaleza o por las actividades que en ellos se pueden 
realizar, o bien porque se sitúan próximos a otros elementos de atracción. 
además, según la omT (1978), al margen de la existencia de atractivo, para 
su consideración como recurso turístico es preciso que en ellos se dé una 
transformación humana para su adaptación a la actividad turística (Cañas 
martí y arnandis i agramunt 2014), por lo que este aspecto será uno de los 
focos de interés en el análisis de estos elementos. 

según lo expuesto, la elección de ítems se realiza teniendo en cuenta la 
capacidad inicial para generar visitas y su idoneidad para el desarrollo de 
propuestas en el corto y medio plazo. de este modo, aunque en el munici-
pio se puede identificar un importante número de elementos patrimoniales 
que merecen atención desde el punto de la investigación histórica, cultural 
y natural, en el proceso de inventariado y ponderación se tomaron en con-
sideración un total de 60 recursos de distinta naturaleza (cultural o natural, 
tangible o intangible), distribuidos por el municipio. todos ellos responden 
al concepto ya definido de recurso turístico como patrimonio utilizable. 

3. CLasiFiCaCióN De Los reCUrsos DeL iNveNTario

el análisis y evaluación del potencial del área implica la voluntad de com-
parar entre los distintos elementos, de forma que sea posible la priorización de 
acciones y la toma de decisiones en torno a estos. Para lograrlo es necesaria su 
clasificación según su naturaleza y funcionalidad y la elección del modo más 
adaptado al territorio que se planifica. en este caso se opta por una solución hí-
brida entre la propuesta de la oea-CiCatur (1977) y López olivares (1998) 
dada la variedad local de elementos del municipio. estas han sido actualizadas 
y adaptadas a partir de cuatro categorías temáticas, concretadas además en 
varios niveles de tipos y subtipos (recursos naturales o paisajísticos; recursos 
histórico-culturales, etnológicos y artísticos; equipamientos de ocio y turismo; 
recursos vinculados al acervo cultural). aunque en este caso se ha adaptado 
solo en parte la propuesta de clasificación, es preciso advertir que, en no pocas 
ocasiones, se ha de plantear una clasificación de recursos ad hoc que sea capaz 
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de recoger la especificidad de los elementos según su naturaleza cuando se 
trata de análisis temáticos específicos. 

Por otra parte, también referido a la cuestión de las clasificaciones de 
recursos, resulta conveniente que puedan plantearse en el inventario la com-
binación con otras propuestas de índole funcional, como las planteadas por 
Burkart y medlik (1986) o gunn (1988). según estas, es posible distinguir 
también a partir de los rasgos básicos de recursos capaces de generar es-
tancia turística de cierta duración (destination attractions), que suponen el 
21 % de los recursos del municipio, y los más idóneos para las visitas pun-
tuales propias de un turismo itinerante (tourist attractions), que afectan al 
79 % restante y que reúnen características más adecuada para propuestas 
combinadas y para la creación de rutas. todo lo cual conlleva implicaciones 
directas en la planificación territorial, cuestión que se ha de reflejar en la 
evaluación de los servicios que han de estar presentes, así como en la tarea 
de comparación y jerarquización.

al hilo de la cuestión, cabe señalar que el diseño de la ficha tipo de 
análisis debe plantearse con estructura diferente según se trate de recursos 
tangibles de incidencia territorial, o los vinculados al acervo popular; dado 
que su carácter intangible requiere una selección de ítems de análisis en  
la que se aligeran aspectos materiales y se incorporan otros relacionados con la  
carga simbólica, por ejemplo.

Por otra parte, con el fin de que los resultados del análisis proporcionen 
argumentos claros para la toma de decisiones y la priorización de acciones 
en el territorio, es conveniente la zonificación del área de trabajo, de forma 
que sea posible la agrupación de los elementos de atracción en función de 
las características del territorio. en este caso, se plantea la distinción de 
cinco áreas diferenciadas: el espacio litoral, área urbana, elevaciones del 
terreno (lomas), entorno, finalmente, del Parque natural de las Lagunas de 
torrevieja y la mata en el municipio y área del campo (espacio agrícola). 
el resultado de la evaluación por áreas permite la consideración de acciones 
de conjunto, a partir de rasgos que puedan ser comunes para los recursos 
asignados a cada espacio. 

La combinación de ítems temáticos (clasificación, tipos y subtipos) y de 
su tratamiento por zonas hace posible plantear, por ejemplo, la idoneidad de 
trabajar la creación de rutas y productos de naturaleza patrimonial en aque-
llos lugares que presentan una mayor masa crítica de determinado tipo de 
recursos para explorar y estudiar posibles combinaciones. así, por ejemplo, 
en este caso, resulta relevante el número (y calidad) de recursos vinculados a 
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distintos yacimientos arqueológicos en la zona litoral, que haría recomenda-
ble el planteamiento de acciones conducentes a la creación de propuestas de 
arqueoturismo. del mismo modo, la densidad y variedad de recursos vincu-
lados al río segura a su paso por el municipio, permite explorar la creación 
de propuestas turísticas articuladas en forma de rutas, tanto a partir de los 
elementos vinculados a obras técnicas y de ingeniería para la regulación del  
riego, aprovechamiento y control del agua, como para la interpretación  
del curso bajo del río y su desembocadura, de innegable atractivo desde el 
punto de vista del patrimonio natural y paisajístico.

4.  CriTerios para La vaLoraCióN iNTrÍNseCa  
De Los reCUrsos

La identificación y agrupación por categorías supone el inicio del proceso 
que permitirá conocer los rasgos fundamentales de cada recurso, con el fin de 
comprender su valor intrínseco y su capacidad de satisfacer las necesidades de la  
demanda en el momento en el que se realiza el estudio. esta base orientará  
la valoración relativa de los mismos por comparación entre iguales, lo que 
permitirá posteriormente la jerarquización de actuaciones en diversas líneas. 
Con este objetivo se desarrolla el estudio sistemático y ordenado de los recur-
sos a partir de un segundo grupo de ítems del inventariado que corresponde 
a la descripción de sus valores, desde el cual se permitirá conocer mejor la 
situación en que se encuentran atendiendo a sus atributos propios. 

La mayoría de las propuestas de inventario revisadas focalizan el análisis 
en aspectos formales. sin embargo, consideramos que atender a cuestiones 
funcionales y operativas relacionadas con el modo en que se usan los recur-
sos resulta de mayor interés y utilidad. 

así, siguiendo este enfoque, algunos de los ítems de análisis del valor 
intrínseco en esta propuesta son los siguientes: la propia naturaleza y signifi-
cado del recurso, el balance de la accesibilidad externa e interna del mismo, 
la presencia de elementos para la accesibilidad intelectual, la adecuación a la 
visita y disfrute para personas con discapacidad, el estado de estructuración 
de servicios de atención al visitante, la señalización direccional e interna, el 
empleo de la interpretación del patrimonio, el calendario y horario de uso, la  
modalidad de entrada, la presencia de visitantes, la duración de la visita,  
la descripción de las actividades que en ellos se realizan, así como su inclu-
sión en rutas y productos ya existentes. 
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el objeto de esta tarea no es tanto recopilar todos los datos existentes en 
torno a los elementos de atracción, sino identificar la situación de partida y así 
poder aquilatar las debilidades y fortalezas de cada elemento. tomando como 
base la información recabada, tratada tanto de forma individual como conjun-
ta, será posible definir las potencialidades para el desarrollo de propuestas de 
activación, así como identificar los futuros vectores de desarrollo, a partir de la 
definición de nuevos productos, en función de la vocación turística que ofrece el 
territorio. así pues, con esta labor se recogen los argumentos para la valoración 
base de los recursos y se obtiene información sobre variables clave que orienten 
la toma de decisiones y la priorización de acciones concretas; por ejemplo, en 
torno a posibles mejoras de señalización, accesibilidad, interpretación o amplia-
ción del calendario u horario de apertura. también se generan argumentos para 
la selección de los recursos que han de ser dinamizados y activados, así como 
para identificar las acciones más convenientes para el territorio en cada zona del 
municipio. 

5. CriTerios para La vaLoraCióN reLaTiva 

reconocer el valor intrínseco de los recursos constituye el primer paso 
para analizar el potencial turístico del área que se planifica, pues identifica 
y analiza los elementos de tracción que son de interés para una demanda que 
ya está presente en el territorio o de las personas que potencialmente lo valo-
rarán a partir de distintos argumentos. no obstante, conviene recordar que el 
inventario es una herramienta para la planificación. Por tanto, ha de ser capaz 
de evaluar los elementos de atracción y guiar la jerarquización de estos para la 
posterior toma de decisiones, verdadera razón de ser de esta tarea.

el valor de un espacio no se mide por el número de recursos turísticos que 
en él se encuentren, sino por la calidad de estos y la capacidad de generar 
satisfacción en los visitantes (ferrario 1979, Leno 1991), en función del uso 
recreativo potencial. Partiendo de esta base, en una tercera fase del proceso de 
inventario conviene incorporar criterios para llevar a cabo una valoración re-
creativa y relativa de los recursos. Las propuestas metodológicas para hacerlo 
son escasas, como también lo es la descripción de los criterios de evaluación 
(viñals Blasco, morant gonzález y Quintana 2011), teniendo en cuenta la 
diversidad en la naturaleza de los recursos (naturales o culturales, tangibles e 
intangibles) y la dificultad para establecer variables objetivas. 
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a pesar de la escasez de referentes, para el caso de análisis del potencial 
de los recursos de guardamar del segura se propone una serie de criterios 
y una valoración sistemática que permita la comparación y la posterior je-
rarquización, a partir del trabajo de campo y de la comprobación directa del 
modo en que se aprovechan estos elementos o en que se ofrece el servicio.

Con el ánimo de objetivar, en la medida de lo posible, estas valoraciones 
se propone la evaluación de cada ítem a partir de una puntuación entre 1 y 5 
puntos; de modo que el 1 es el de menor valor y 5 el más favorable. se plan-
tea la excepción de los criterios de fragilidad o estacionalidad que se califi-
can de modo inverso asimilándolos, para el primer caso con la capacidad de 
carga de visitantes, sin que se produzca un efecto negativo y, para el segundo 
criterio, con la disponibilidad de uso temporal. se muestra en la tabla 1 el 
detalle del modo en que se han valorado cada uno de los criterios.

 tabla 1. síntesis de la valoración de los recursos 

Criterio detalle de la valoración 

valoración del recurso atractivo de gran interés (5) 
de interés turístico 
recurso complementario   
sin interés turístico actual (1) 

estado de actual de conservación muy buena (1) Buena (4) regular (3) 
mala (2) muy mala (5)

fragilidad (posibilidad de dete-
rioro por el uso público)

muy elevada (1) elevada (4) regular (3) 
Baja (2) inexistente (5)

singularidad
(único en ese espacio) 

guardamar del segura (1) Comunidad 
valenciana (2) españa (3) europa (4) 
mundo (5) 

valor intrínseco: importancia
grado de estructuración del 
servicio turístico 

Presenta todo tipo de servicios y adapta-
dos (5)
Presenta servicios, pero no adaptados (4)
Presenta algunos servicios al público (3)
Presenta unos servicios muy reducidos (2)
no presenta servicios (1)
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Criterio detalle de la valoración 

notoriedad / popularidad
Web, blogs, redes sociales, o 
material publicitario. Conocido 
en el municipio

Presencia en medios de ámbito interna-
cional (5)
Presencia en medios de ámbito nacional 
(4)
Presencia en medios de ámbito regional 
(3)
Presencia en medios de ámbito local (2)
no está presente en medios y no es 
conocido (1) 

vinculación con la identidad 
local 

imprescindible en la identidad local (5)
muy presente en la identidad local (4)
Ligado a la identidad local (3)
apenas ligado a la identidad local (2)
nada ligado a la identidad local (1)

estacionalidad/
disponibilidad de uso 

abierto 365 días (5) 
abierto 5-6 días por semana (4)
abierto estacionalmente o < de 3 días 
por semana (3)
abierto puntualmente por efeméride (2)
siempre cerrado (1)

modalidad de entrada inaccesible por propiedad privada (1) 
inaccesible o paso por reserva y pago 
caro (2) 
inaccesible con paso por reserva y gra-
tuito (3)
accesible, pero con pago (4)
acceso gratuito (5)

Concentración de recursos simi-
lares en guardamar; 
recursos similares para confor-
mar producto

varios en guardamar del segura (5) 
a 25 km de distancia (4)
a 50 km de distancia (3)
a 100 km de distancia (2)
a 150 km de distancia (1)

fuente: elaboración propia.
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a continuación, se describe el sentido de cada uno de los criterios, junto a 
la síntesis de los resultados del análisis aplicado al municipio de guardamar 
del segura, con distinción de la valoración aplicada de forma diferenciada, 
a recursos tangibles e intangibles. 

5.1. valoración del recurso 

es habitual que este concepto se encuentre en numerosos inventarios  
tomando como referencia la escala de valoración de los recursos de CiCatur-
oea (1977), que se manifiesta con la denominación de «Jerarquía primaria» 
de los recursos (Álvarez 1987). suele presentarse en relación con la singu-
laridad de cada recurso en términos geográficos con una escala de 5 a 1, la 
cual alude a recursos que suponen un atractivo excepcional y de gran signi-
ficación en el mercado turístico internacional para el máximo valor (5), que 
asigna la jerarquía 1 para los recursos que no presentan méritos suficientes 
para ser considerados en el mercado interno. este planteamiento puede re-
sultar idóneo para su aplicación en áreas de gran dimensión y complejidad, 
por ejemplo, de ámbito regional; pero su aplicación en un espacio de escala 
local pierde sentido, pues la inmensa mayoría de los recursos no alcanzan 
jerarquías de rango internacional o nacional, e incluso regional. Por esta 
razón para la aplicación del concepto a la escala local y al municipio de 
guardamar, el criterio «valoración» se plantea con un alcance más limitado, 
desde los recursos que poseen gran interés y que justifican desplazamientos 
de larga distancia (5), o de alcance regional (4), hasta la consideración de 
elementos sin apenas interés turístico actual (1), aunque sí poseen un uso 
recreativo para la población residente. 

teniendo en cuenta esta escala, tan solo el 8,5 % de los recursos de 
guardamar recibe la calificación de gran interés y justifica desplazamientos 
internacionales; un 31,9 % se refiere a atractivos para el ámbito regional, 
pero un 38 % se califican como recursos complementarios (que precisan 
de la combinación con otros elementos para producir desplazamientos tu-
rísticos). Las cifras varían cuando se refieren a los recursos intangibles del 
acervo cultural, mucho menos relevantes; de modo que ninguno logra la 
máxima valoración. se pueden considerar de interés para un mercado nacio-
nal en torno al 30 % de los elementos, pero más del 53 % solo es capaz de 
atraer a una demanda de proximidad, como complemento a otros elementos 
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de atracción del patrimonio tangible. además, el 15 % no presenta interés 
para justificar desplazamientos para un público no local. 

el balance respecto a este criterio es que, tanto en los elementos tangibles 
como intangibles, predominan los recursos complementarios. esto denota 
lo que denota la necesidad de abordar la planificación para la creación de 
productos que aporten valor añadido y que, combinando diversos recursos, 
logren incrementar su capacidad de atracción y su valoración global.

5.2. estado de conservación actual 

se refiere a la actual situación de conservación de los valores materiales 
del recurso, por lo que se aplica solo a los recursos tangibles con presencia 
territorial. supone otro componente de relevancia para el uso recreativo y 
turístico, pues los elementos destruidos o degradados de forma irreversible 
difícilmente podrán ser incorporados en iniciativas de dinamización turís-
tica. señalan viñals Blasco, morant gonzález y Quintana (2011) que en el  
valor asignado a este criterio en concreto se ha de considerar también  
el estado en que se encuentran los recursos y espacios colindantes, pues la 
mirada del visitante difícilmente separa la percepción de los recursos de 
atracción respecto del conjunto, que es el que genera finalmente y de forma 
integrada la satisfacción.

Para el caso de guardamar, en términos generales presenta una califi-
cación muy positiva, pues al sumar el nivel de conservación Buena y muy 
buena se supera el 50 % de los recursos, y tan solo un 6 % presenta un mal 
estado de conservación. estos datos muestran que en el municipio se vienen 
desarrollando proyectos de recuperación y rehabilitación, por lo que se reco-
mienda seguir en la misma línea de conservación y mejora. 

5.3. Fragilidad

este aspecto se relaciona con la vulnerabilidad y falta de capacidad para 
soportar impactos externos a su propia dinámica, generalmente de naturale-
za antrópica. Con este ítem se valora la resistencia que presentan los recur-
sos para recibir visitas sin que la conservación del elemento se vea afectada 
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y sin que la experiencia de las personas que se desplacen al lugar sea ne-
gativa. en cierto modo, se trata de un concepto próximo al de capacidad de 
carga de los recursos; pero en este caso no se han realizado mediciones de 
tipo ambiental o perceptual, sino que se ha asignado un valor en función de 
la amplitud y dimensión del recurso, y de la capacidad de resistir la frecuen-
tación turística sin que se produzca un deterioro o una percepción negativa 
que pueda generar insatisfacción. tras el estudio, el balance global para 
este criterio es positivo, con una resistencia destacable para el 23 % de los 
recursos. además, presenta valores buenos o medios para el 66 % de los ele-
mentos analizados. se ha de tener en cuenta, no obstante, que más del 10 % 
presentan una fragilidad que es preciso tener en cuenta de cara a su posible 
activación e inclusión en productos turísticos. 

5.4. singularidad

Puede definirse como la condición de ser únicos o irrepetibles en el área 
de estudio. desde el punto de vista del mercado turístico, condicionado por 
una fuerte competencia entre destinos, el planteamiento de estrategias de di-
ferenciación puede suponer la clave para mejorar la visibilidad y posiciona-
miento de un municipio en el panorama global. esta es la razón para que esta 
se considere una de las variables clave que más claramente repercute en la 
asignación del valor actual y futuro de los recursos. se trata de un rasgo que 
les permite destacar entre elementos de similar naturaleza, y otorgan una 
ventaja comparativa a unos elementos respecto a otros, que puede ser apro-
vechada para conformar nuevos productos singulares o únicos, que generen 
ventajas competitivas. Las valoraciones se asignaron según si se trata de un 
recurso único en el propio municipio, singular en el contexto de la provincia, 
o en la comunidad autónoma, hasta llegar al nivel mundial. 

Para el caso que nos ocupa destaca la presencia de un recurso excepcio-
nal, que se puede considerar único en el mundo: la rábita califal. a éste se 
añaden otros elementos igualmente destacados, calificados como recurso de 
interés a nivel nacional, y que se refieren a otros yacimientos arqueológicos 
cercanos, como la fonteta, así como al singular sistema dunar de guardamar. 
según este criterio todos estos recursos deberían ser objeto de máxima aten-
ción desde el punto de vista de la generación de producto; por tanto, también 
en la promoción exterior de los elementos de atracción turística. 
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a pesar de su calidad, la mayor parte de los recursos de guardamar, cerca 
del 70 %, no son singulares. Por esta razón, la propuesta de planificación 
ha de pasar por la combinación de varios de los elementos de menor peso, o 
por su dinamización de forma individualizada, apoyados por otros recursos 
complementarios para incrementar su capacidad de llegar al mercado. 

Cuestión similar ocurre con los recursos intangibles del municipio, que 
presentan de forma generalizada un valor discreto en casi el 70 % de los 
elementos analizados. no obstante, aunque se identifica un valor destacado 
en tres elementos que no se han encontrado en ningún otro lugar, como es 
el caso del sistema de venta callejera de la «saranda», que merecería igual-
mente una especial atención. 

5.5. grado de estructuración del servicio en los recursos

a pesar de que los recursos generan un interés intrínseco por su natura-
leza o aspecto, lo cierto es que la simple existencia de un recurso turístico 
no tiene por qué generar satisfacción de forma directa. algunos autores de-
nominan a este criterio «factibilidad» y lo relacionan con la idoneidad del 
recurso para que sea posible el desarrollo de actividades recreativas. Para 
que la experiencia turística en el entorno del recurso sea positiva, es preciso 
que exista una adecuación inicial que hace viable llegar y acceder al lugar. 
a la condición de accesible se ha de unir la existencia de información y 
servicios suficientes que permitan la interpretación del significado de los 
valores del patrimonio y que, además genere interacción o experiencias, etc. 
es decir, que en este criterio se valora que el recurso presente una estructura 
de servicios que lo aproxime al concepto de producto turístico. 

teniendo en cuenta la complejidad de esta característica se ha otorgado 
la máxima puntuación a aquellos recursos que ya presentan los servicios ne-
cesarios para la visita turística y que, además, están adaptados para personas 
con discapacidad (de diverso tipo). de este modo, el mínimo valor se otorga 
a los recursos que no presentan servicios. 

el resultado global de esta variable para el área de estudio no es muy favo-
rable para el conjunto de recursos analizados. de hecho, tan solo un 12,8 %  
de elementos presenta una correcta provisión de servicios (aunque no se 
encuentre en ellos la adaptación a distintos tipos de discapacidad visual, 
auditiva o cognitiva, más allá de la adecuación a la discapacidad motriz). al 
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margen de esto, solo un 25 % está abierto al público con algunos servicios, 
un 23 % los presenta muy limitados y un 38 % no presenta servicios. el 
balance evidente es que en este criterio existe un amplio margen de mejora 
en la estructuración de servicios que transforme los recursos en una oferta 
turística solvente capaz de responder a las necesidades de la demanda. 

5.6. Notoriedad y popularidad de los recursos

La popularidad de un elemento, derivada de aspectos ligados a la tradi-
ción, a las modas o a la presencia de personas o acciones que promueven y 
logran una mayor visibilidad, puede hacer que determinados recursos, aun-
que no sean excepcionales o no presenten un gran desarrollo de servicios, 
posean una gran notoriedad en la sociedad local y en los visitantes del área. 
Las razones que explican esa popularidad pueden ser varias: la singularidad 
o rareza, el hecho de que sea muy conocido por razones históricas o de ac-
tualidad, la cercanía a centros de interés, etc. al margen de estas cuestiones 
que repercuten en la valoración de este criterio, el hecho de que un recurso 
esté presente en medios de comunicación de rango nacional o internacional, 
resulta de interés para valorar la idoneidad de planificar en éste actuaciones 
de valorización turística, pues el impacto generado en esa inversión será 
mayor. 

el análisis de este atributo de «notoriedad» en el municipio de estudio, 
tanto en recursos tangibles como intangibles, arroja una valoración de nivel 
medio o bajo, con claro predominio de los recursos que apenas son cono-
cidos (17 % y15 % respectivamente), que están presentes en los medios 
promocionales y de información en el nivel local (42 %-46 %) o regional  
(31 %-38 %), y prácticamente nada a escala nacional o internacional. 

5.7. vinculación con la identidad local 

La argumentación para calificar la vinculación con la identidad local es 
similar a la expuesta para el rasgo de notoriedad y singularidad, pues la 
vinculación emocional con lo local puede contribuir a afianzar una imagen 
diferenciada, que resulte de utilidad en la definición de nuevas propuestas 



evaLuaCión deL PotenCiaL de Los reCursos turístiCos en La esCaLa LoCaL 483483

de dinamización turística del patrimonio local. en este criterio se contempla 
que un recurso ofrezca o permita una vinculación con la identidad del pueblo, 
con su historia, sus costumbres, o con la imagen percibida por los propios 
lugareños y sus visitantes. obviamente, se trata de un concepto subjetivo y 
abstracto, por lo cual para valorar este ítem se ha contado con la participación 
de algunas personas de la población, además de la consulta de las imágenes 
que más se repiten en el material promocional en los medios locales. 

en este caso se ha diferenciado también entre los recursos tangibles y 
los propios del acervo cultural de guardamar del segura. en los elementos 
relacionados con el territorio, los valores indican que no es muy destacada la 
vinculación identitaria de la mayoría, pues casi el 50 % de los casos apenas 
está ligado a ella, y un 29 % presenta una conexión débil. 

Como era de esperar ocurre lo contrario con los recursos del patrimonio 
intangible que conectan con la gastronomía, el folclore y las fiestas locales. 
en este caso, más del 75 % de los recursos analizados están fuertemente 
vinculados a la identidad de guardamar y son percibidos como singulares y 
propios del lugar. 

5.8. Disponibilidad temporal de los recursos 

algunos autores denominan este criterio como estacionalidad, pero en-
tendemos que es más adecuado plantear el criterio de modo que quede claro 
que cuanto más amplio sea el tiempo de disponibilidad de los recursos para 
su disfrute por parte de los visitantes mayor será el valor asignado en este 
apartado. de este modo, en la evaluación de este ítem el máximo valor se 
otorga a aquel que sea visitable durante todo el año, pues con ello se incre-
menta el potencial para conformar posibles propuestas que sean capaces 
de satisfacer las necesidades de la demanda. además, este argumento co-
bra mayor peso si se busca reducir el efecto estacional, que constituye uno 
de los rasgos propios de destinos litorales asociados al sol y playa, como 
guardamar del segura. 

en este caso la valoración del concepto se otorga analizando el número 
de días que los recursos están disponibles para la visita. Por ello, aunque 
se considere a priori que las playas presentan limitaciones estacionales, lo 
cierto es que están abiertas y disponibles los 365 días del año. otra cues-
tión es que su disfrute –de momento– se limite al uso del producto de sol y 
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playa, pero su potencial de uso permanece a lo largo de todos los meses, a 
la espera de propuestas creativas de dinamización otoñal o invernal de estos 
recursos. 

Con estas aclaraciones, que son de aplicación también a los parques y 
yacimientos arqueológico de acceso abierto, teniendo en cuenta los rasgos 
climáticos del municipio de guardamar propios de un clima mediterráneo 
seco, se explica que la evaluación mayoritaria para los recursos territoriales 
sea de una alta puntuación para casi el 64 % de los recursos. 

obviamente, ocurre lo contrario con los recursos asociados a festividades 
y acontecimientos programados del acervo cultural de guardamar, que se 
producen en fechas concretas del año y que, por tanto, reciben una baja pun-
tuación en este criterio. La excepción la ofrecen los productos vinculados 
a la gastronomía (la ñora y el langostino) y la venta tradicional de pescado  
en la calle (la saranda). Por ello, a nuestro entender estos deberían ser más aten-
didos y potenciados para crear productos turísticos desestacionalizados.

5.9. modalidad de entrada 

este atributo de valoración califica, de modo global, la sencillez para 
acceder los recursos de forma libre y gratuita. así pues, se asigna la máxima 
puntuación a los elementos que se encuentran en espacio público y a los 
que se puede acceder sin restricciones o limitación de capacidad de carga. 
tanto en el caso de los elementos de atracción tangibles como intangibles 
el municipio de guardamar ofrece enormes facilidades para poder disfrutar 
de ellos. así lo muestran los datos con más del 63 % y 61 % de los recursos  
con la máxima puntuación. en el caso de los recursos patrimoniales pre-
sentan la mínima puntuación los recursos que en la actualidad permanecen 
permanentemente cerrados.

5.10. Concentración de recursos

en este criterio se valora positivamente el hecho de que exista cierta 
concentración de recursos, pues con ello se incrementa la facilidad con la 
que se puede conformar una propuesta combinada de recursos. se refiere al 



evaLuaCión deL PotenCiaL de Los reCursos turístiCos en La esCaLa LoCaL 485485

número de elementos de naturaleza similar que hay en el entorno inmediato 
y cuya concentración permitiría la propuesta tematizada de una oferta turís-
tica articulada. 

Los resultados obtenidos en guardamar de segura muestran cierta agru-
pación temática en torno a las playas. en ellas se encuentran tanto los ele-
mentos relacionados con el sistema dunar y el histórico proyecto para con-
tener su avance a través de la repoblación forestal, junto a los yacimientos 
arqueológicos ubicados en el litoral. todos ellos, por su complementariedad 
y proximidad, permiten un despliegue interpretativo global de enorme inte-
rés, que haría posible desarrollar propuestas de productos asociados 

6. BaLaNCe De resULTaDos

tal y como se ha expuesto a lo largo de estas páginas, en un proceso de 
planificación turística la recopilación de información del inventario es solo 
un medio para lograr el fin de reconocer las potencialidades del territorio y 
entender las necesidades a las que se ha de responder desde la planificación. 
La tarea del inventario es solo el primer paso, pues lo realmente relevante es 
la obtención de datos que permitan la comparación, la síntesis y, finalmente, 
la jerarquización de elementos que conduzcan a la acción. 

en el actual contexto, el trabajo de planificación territorial turística, al 
igual que otras cuestiones de ámbito municipal, se ven condicionados por 
limitaciones en los recursos económicos y humanos de los que se puede 
disponer. Por ello, tiene lógica plantear un sistema de análisis que permita 
evaluar y establecer un orden de prioridades para su incorporación a un po-
sible plan de inversiones. 

así pues, tras analizar el valor intrínseco de los recursos y su valor re-
lativo, a partir de criterios que describen la situación actual y la viabilidad 
para desarrollar la actividad turístico- recreativa, se procede también a la 
cuantificación –de forma individual para cada recurso y por zonas– de los 
atributos de estudio, con el fin de obtener una tabla de valores que pudiera 
ser comparable y priorizable. 

Para establecer la jerarquía de actuaciones se han tomado en considera-
ción los criterios de valoración del inventario y se han combinado entre sí, de 
modo que otorguen a cada elemento un peso específico, según su capacidad 
de ofrecer un servicio en el momento actual o con una proyección de futuro. 
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de este modo, se ha realizado una combinación de atributos para describir el 
valor actual (VA) de aprovechamiento, a partir de los criterios de:

ga: grado de aprovechamiento
ge: grado de estructuración del servicio
si: singularidad
es: estacionalidad 
me: modalidad de entrada
va = ga + ge + si + es + me

Por otra parte, se busca proyectar el valor Potencial de los recursos te-
niendo en cuenta los criterios que mejor responden a las nuevas tenden-
cias de la demanda. en ellas aspectos como la autenticidad, sostenibilidad 
y carácter vivencial tienen mayor peso; sin renunciar en ningún caso a los 
aspectos básicos de usabilidad. 

Con esta finalidad se propone un valor potencial de aprovechamiento 
(VPA) a partir de los rasgos de: 

gC: grado de conservación
Ca: Capacidad para resistir impactos
si: singularidad
Cr: Concentración de recursos
iL: identidad local
vPa = gC + Ca + si + Cr + iL

Con el resultado de ambos cálculos se obtiene el valor global de cada re-
curso –actual, potencial y total–, cuyos resultados se ofrecen en forma de tabla 
y también con plasmación territorial en la cartografía realizada ad hoc. 
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tabla 2. síntesis de valoración de los recursos 

denominación valor 
actual

valor 
potencial

valor total = VA 
+ VPA

aljibe vivero viejo 7 12 19

Busto al ingeniero francisco 
mira 16 14 30

Cabezo Lucero 6 11 17

Cabezo Pequeño del estaño 16 18 34

Carnaval 14 12 26

Casa forestal vivero viejo 6 12 18

Casa museo ingeniero mira 18 18 36

Casas de Babilonia 19 15 34

Caseta de elevación de la 
Comunidad de regantes 7 12 19

Castillo de guardamar y 
Baluarte de la Pólvora 15 16 31

Compuertas y Canal de riegos 
de Levante 17 17 34

dunas y pinada de guardamar 20 17 37

ermita de ntra. sra. del mar 11 17 28

ermita vieja del Campo 10 15 25

fiesta del Árbol 12 11 23

fiestas de la virgen del rosario 15 13 28

fiestas patronales de sant Jaume 14 13 27

gola y desembocadura del río 
segura 17 17 34



La visión integradora deL turismo desde La geografía488488

denominación valor 
actual

valor 
potencial

valor total = VA 
+ VPA

Hogueras de san Juan 19 12 31

iglesia parroquial de santiago 
apóstol 15 18 33

La fonteta 20 16 36

La saranda 13 12 25

Langostino 15 13 28

Lonja pesquera 16 18 34

meandro del río segura 14 12 26

mirador del montcaio 16 11 27

molino y azud de san antonio 9 14 23

monument a la llengua i cultura 
catalanes 17 17 34

museo arqueológico, etnológico 
de guardamar 18 17 35

navidad y gigante menjabollos 20 12 32

noria del Boto 19 20 39

nyora 16 13 29

Parque alfonso Xiii 22 21 43

Parque de la Ñora 17 16 33

Parque natural de la Laguna de 
la mata 22 13 35

Parque reina sofía 19 20 39

Paseo marítimo 19 18 37

Playa Babilonia 20 16 36
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denominación valor 
actual

valor 
potencial

valor total = VA 
+ VPA

Playa Centro 18 18 36

Playa del Camp 20 18 38

Playa del montcaio 20 18 38

Playa els tossals 18 15 33

Playa els vivers 17 17 34

Playa La roqueta 19 18 37

Playa Les ortigues 19 17 36

Puente de Hierro 17 15 32

Puerto deport. pesquero marina 
dunas 18 18 36

ràbita Califal 20 16 36

raboses 13 14 27

representación Leyenda de La 
encantá 19 16 35

ruta de la tapa 13 13 26

semana gastronómica de la ñora 
y el langostino 18 13 31

semana santa 16 10 26

sierra de molar 13 14 27

torre de los americanos 8 19 27

torre del descargador 17 13 30

trinchera de la rinconada 17 14 31

vivero viejo 9 13 22

Yacimiento montcaio 20 14 34

fuente: elaboración propia. 
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figura 2. valor total de los recursos de guardamar del segura.  

fuente: elaboración propia
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tal y como muestra la tabla síntesis y la cartografía de conjunto, del total 
de 60 recursos merecen especial atención el 25 % de ellos, con datos desta-
cados, tanto en su valor actual, como en las potencialidades identificadas y 
su valor global. destacan de forma clara las playas del municipio, así como 
los recursos patrimoniales relacionados con la repoblación de las dunas y los  
parques situados en sus proximidades, fundamentalmente por tratarse de  
los recursos que ya poseen cierta estructura de servicios. 

desde el punto de vista de la localización territorial se ha de mencio-
nar la concentración de recursos en el ámbito litoral, particularmente en el 
contexto donde el sistema dunar presenta mayor calidad y envergadura, así 
como en las playas y el puerto. se identifican, asimismo, dos áreas de interés 
en el interior: el espacio del ensanche de Larramendi del centro histórico  
y, en menor medida, también en el área del río segura que concentra recursos 
relacionados con el regadío y la huerta. Por otra parte, el predominio de los 
recursos de carácter natural, tanto en la zona de playas, como en las dunas, 
pero también en el curso bajo del río segura marca una línea de especializa-
ción en torno a la calidad ambiental del municipio y su calidad de vida. 

desde el punto de vista de la argumentación para la interpretación del 
patrimonio se identifican dos líneas argumentales claras (y una complemen-
taria) para el desarrollo de la interpretación del patrimonio. Por una parte. la 
importancia de las dunas para guardamar del segura, en distintos aspectos 
(naturaleza dunar, repoblación, y conjunto litoral). Por otra parte, la arqueo-
logía y la historia antigua del municipio como vector diferenciador respecto 
al resto de municipios de la comarca. de forma complementaria, el sector en 
torno al meandro abandonado del río segura y del regadío, que presenta una 
concentración de recursos, en parte estructurados, que puede servir como eje 
interior de redistribución de los flujos turísticos locales.
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resumen

Los espacios religiosos (santuarios, templos o iglesias, entre otros) han confor-
mado históricamente lugares de culto que atraen a multitud de personas. estos 
espacios/infraestructuras se han ido convirtiendo en elementos cada vez más 
frecuentados por turistas que, pese a mantener un cierto lazo religioso, los vi-
sitan por sus evidentes rasgos histórico-culturales, estético-artísticos, e incluso 
paisajístico-naturales. el disfrute de este último aspecto está basado en la pere-
grinación por senderos o itinerarios naturales hacia lugares que, por unas razo-
nes u otras, cuentan con una elevada carga religiosa. Junto con los reconocidos 
trayectos que se dirigen a santiago de Compostela (Camino de santiago), españa 
cuenta con otras rutas de peregrinación entre las que se encuentran las vinculadas 
con la santísima vera Cruz de Caravaca. 
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entre los recorridos que desembocan en esta localidad santa (Caravaca de la 
Cruz), el presente trabajo trata de realizar un análisis preliminar sobre nuevos 
caminos de peregrinación surgidos en los últimos años con punto de origen en el 
interior oriental de andalucía: «Camino de san Juan de la Cruz», «Camino de la 
espiritualidad del sur» y «Camino de Los vélez». igualmente, mediante opinio-
nes/valoraciones de actores que han recorrido el itinerario de mayor implemen-
tación (Camino de san Juan de la Cruz), se pretende conocer tanto las causas o 
motivaciones que impulsan a la peregrinación, como el perfil del peregrino, su 
satisfacción con el recorrido, y otros aspectos de relevancia. La metodología em-
pleada se basa en el estudio de las diferentes rutas, el análisis de fuentes estadís-
ticas oficiales (web o centros estadísticos nacionales, regionales o municipales) 
y otras secundarias de distinta naturaleza, el trabajo de campo, las entrevistas 
realizadas a agentes implicados, las encuestas dirigidas a peregrinos, el examen 
de folletos, revistas, y el estudio evolutivo de la prensa regional. Los resultados 
desvelan que el Camino de san Juan de la Cruz es el de mayor implantación y 
afluencia de peregrinos. Cabe destacar que la escasa oferta de infraestructuras 
hoteleras es el aspecto peor valorado. Por tanto, se necesita un mayor apoyo 
institucional para lograr que estos recorridos cuenten con mayor desarrollo, visi-
bilidad y mejoras en los puntos de descanso entre núcleos urbanos. 

Palabras clave: turismo, peregrinación, caminos, Caravaca de la Cruz.

aBstraCt

religious spaces (sanctuaries, temples or churches, among others) have histo-
rically been places of worship that attract a multitude of people. these spaces/
infrastructures have become increasingly frequented by tourists who, despite 
maintaining a certain religious bond, visit them for their obvious historical/cul-
tural, aesthetic/artistic and even scenic/natural features. the enjoyment of this 
last aspect is based on the pilgrimage along natural paths or itineraries to places 
which, for one reason or another, have a high religious significance. along with 
the more than renowned routes that lead to santiago de Compostela (Camino 
de santiago), spain has other pilgrimage routes, including those linked to the 
santísima vera Cruz de Caravaca. among the routes that lead to this holy place 
(Caravaca de la Cruz), this paper attempts to carry out a preliminary analysis 
of new pilgrimage routes that have emerged in recent years with their point of 
origin in the eastern interior of andalusia: “Camino de san Juan de la Cruz”, 
“Camino de la espiritualidad del sur” and “Camino de Los vélez”. along with 
this, through the opinions/evaluations of actors who have travelled the itinerary 
of greater implementation (Camino de san Juan de la Cruz), the aim is to know 
both the causes or motivations that drive the pilgrimage, as well as the profile of 
the pilgrim, their satisfaction with the route, and other aspects of relevance. 
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the methodology used is based on the study of the different routes, the analysis 
of official statistical sources (web or national, regional or municipal statistical 
centers) and other secondary sources of a different nature, fieldwork, interviews 
with stakeholders, surveys of pilgrims, the examination of brochures, magazines, 
and the study of the evolution of the regional press, among others. the results 
reveal that the Camino de la san Juan de la Cruz is the one with the greatest 
implementation and influx of pilgrims. it should be noted that the scarce supply 
of hotel infrastructure is the least valued aspect. therefore, greater institutional 
support is needed to ensure that these routes have greater development, visibility, 
and improvements in the rest points between urban areas. 

Keywords: tourism, pilgrimage, routes, Caravaca de la Cruz. 

1. iNTroDUCCióN: marCo TeóriCo

en la actualidad, se tiende a considerar el turismo cultural como un objeto 
de producción y de consumo, por ello ya es común su análisis desde la 

demanda, el marketing, como imagen y marca de un destino, etc. (morère 
2017). desde el enfoque territorial, apoyo y fundamento del turismo, se ha 
querido ver en el turismo cultural una oportunidad de desarrollo económico 
y social a través de la puesta en marcha de acciones sobre el patrimonio y 
otros atractivos culturales (Caravaca Barroso et al. 1996).

La marca turística de españa, posicionada en los primeros puestos de los 
índices internacionales, constituye uno de los motores más importantes de la 
economía española, y cada vez más es el turismo cultural una trascendental 
categoría para ver crecer cada año los registros de turistas (Prieto 2015). 
en este sentido, la mejora de la imagen del patrimonio histórico cultural y 
del resto de servicios culturales constituye un factor esencial del desarrollo 
local (Bigné alcañiz, sánchez y sánchez-garcía 2001, Bigné 2005).

Por otra parte, el potencial turístico adquiere cada vez una mayor impor-
tancia como motor dinamizador de numerosas zonas rurales que, inmersas en 
una profunda crisis económica y social, disponen de un enorme patrimonio 
natural y cultural (ivars 1997, andrés 2000, aparicio 2004; andrade suárez, 
Leira Landeira y Caramés valo 2010, garcía-marín 2011). asimismo, los 
viajes turísticos por motivación religiosa o espiritual (norman 2011) se han 
popularizado de tal manera que constituyen un segmento importante del tu-
rismo internacional (timothy y olsen 2006, margry 2008, norman y Cusack 
2015, sousa et al. 2017). 
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Los términos turismo religioso y de peregrinación son bastantes simi-
lares. no obstante, se pueden destacar algunas diferencias. Por un lado, el 
turismo religioso hace hincapié en los lugares de culto, mientras que el tu-
rismo de peregrinación plantea la vinculación entre unos lugares religiosos 
y otros. este hecho conlleva la necesidad de desplazamiento de un lugar a 
otro, lo que deriva en el establecimiento de rutas e itinerarios de peregrina-
ción (gil de arriba 2006). Por tanto, hoy en día, la dinámica de los destinos 
de peregrinación implica la adecuación del patrimonio, tanto del punto de 
vista de la preservación como de la dotación de infraestructuras para dar 
servicios a esta actividad turística (millán velázquez de la torre, morales 
fernández y Pérez naranjo 2010). en este sentido, el turismo religioso y de 
peregrinación son complementarios a otras tipologías de turismo, como el 
cultural o rural (Porcal 2006). además, el desarrollo de estas tipologías con-
lleva una diversificación de los espacios turísticos a escala regional (Cebrián 
abellán y garcía-marín 2014). 

en este trabajo de investigación, y de acuerdo con la interpretación de 
Pereiro (2019), consideramos este tipo de rutas culturales como un collage 
de peregrinación postsecular, religiosidad, espiritualidad, materialidad, so-
ciabilidad y turismo; en el marco de un proceso de pérdida de diferenciación 
entre turismo y peregrinación.

según martínez Cárdenas (2013), este tipo de turismo genera una diversidad 
de impactos en las poblaciones receptoras de visitantes, por un lado posibilita 
una contribución económica que beneficia a los habitantes del sitio turístico, 
al generar inversión en infraestructura y servicios diversos, o promoviendo la 
creación de empleo, aunque por otro lado, y como normalmente sucede, si no 
existe una buena planificación de su desarrollo, también puede tener efectos 
negativos sobre el entorno natural, el patrimonio físico y cultural del lugar visi-
tado. frecuentemente, con la activación de este tipo de rutas se busca resolver 
necesidades prioritarias a corto plazo, y no consiguen consolidarse como sitios 
que logren atraer turistas con un perfil distinto al peregrino.

aparte de las motivaciones religiosas, este tipo de rutas ofrecen otras es-
timulaciones de tipo espiritual, cultural o sociológico (martínez-Cárdenas, 
millán velázquez de la torre y Pérez naranjo 2016): i) el factor espiritual 
podría derivar de un intento de los visitantes para conectarse a un espacio 
trascendental que proporciona un significado místico, anímico o vital en una 
vida de valores transitorios y efímeros, pero también de la búsqueda de una 
experiencia espiritual oculta por motivos racionales, tales como el interés en 
la historia; ii) muchos destinos religiosos son al mismo tiempo importantes 
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destinos culturales, y se han incrementado las motivaciones relacionadas con 
la búsqueda de la identidad cultural y de la tradición, de lo local como reac-
ción a la globalización; iii) muchas personas se sienten más integradas en la 
comunidad de pertenencia cuando intervienen en rituales festivos o religiosos 
que la identifican, y así, por ejemplo, miembros de asociaciones religiosas 
suelen reunirse en sedes sociales o de cofradías donde toman decisiones o, 
simplemente, se reúnen para charlar y estar juntos, y también hay casos en los 
que realizar una peregrinación permite lograr un reconocimiento por el gran 
esfuerzo que requiere o un mejor estatus dentro de la comunidad religiosa.

en españa, el Camino de santiago es el producto de turismo religioso que 
presenta un mayor éxito e implementación territorial (santos 2006). además, 
académicamente ha sido el más estudiado desde hace tiempo y desde diver-
sas disciplinas. valga el ejemplo de la reciente publicación (2022) de la obra 
Vers Compostelle. regard contemporain sur les chemins de Saint-Jacques, 
bajo la dirección de Quitterie Cazes y sébastien rayssac. en la misma se pu-
blican las aportaciones presentadas al coloquio pluridisciplinar «Chemins de 
saint-Jacques-de-Compostelle. Patrimoine, territoires, historicité», celebrado 
en toulouse y Lot (francia), del 25 al 27 de octubre de 2018. Las 79 contri-
buciones se agrupan en siete capítulos dedicados a los Caminos de santiago 
de Compostela desde distintos enfoques: a) su inscripción en la Lista de 
Patrimonio mundial, b) su reactivación contemporánea, c) de las constitucio-
nes territoriales a las redes de lugares, d) una construcción turística contem-
poránea, e) Prácticas de peregrinos-caminantes, f) dimensiones espaciales, 
simbólicas e imaginarias, y g) arte y patrimonio. La cantidad, diversidad y 
nivel de actualización de conocimiento convierten este libro en un referente, 
que se suma a la abundante producción dedicada al Camino de santiago de 
Compostela, desde diferentes visiones científicas y divulgativas.

Pero, de forma adicional, en los últimos años se están impulsando otras 
vías de peregrinación. entre estas nuevas iniciativas se pueden destacar, en-
tre otras, la promoción de rutas de peregrinación a las otras dos ciudades 
santas existentes: santo toribio de Liébana (gil de arriba 2006) y Caravaca 
de la Cruz (andrés sarasa y espejo marín 2006). ambos municipios se es-
tán posicionando como destinos de turismo religioso complementarios a 
santiago de Compostela.

de acuerdo con sánchez romero (2009), los caminos de peregrinación hacia 
la ciudad de Caravaca de la Cruz existen como mínimo desde el siglo xiV, pues 
muchos fieles cristianos, procedentes de diversas partes de españa, y atraídos 
por los efectos milagrosos obrados por el lignum crucis (santa vera Cruz de 
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Caravaca), llegaban a la ciudad. otros aspectos significativos a la hora de cons-
tatar la expansión del culto a la vera Cruz son la presencia de las órdenes religio-
sas desde el siglo xVi (sánchez 2012) y las publicaciones que recogen. tras la 
desaparición del reino nazarí y de la frontera, y con ella los potenciales peligros 
que la acompañaban, así como gracias a la repoblación de esas zonas limítrofes, 
los caminos de peregrinación se ampliaron y renacieron. 

en la actualidad, Caravaca de la Cruz, como ciudad santa de la cris-
tiandad, está trabajando en un nuevo producto turístico: «Los Caminos de 
la vera Cruz» (https://www.caminosdelacruz.info/). esta investigación se 
centra, por el momento, en el sector interior del cuadrante sureste de la pe-
nínsula ibérica, como se verá posteriormente (epígrafe «Área de estudio»). 
así, en este texto se pone especial énfasis en el denominado Camino de san 
Juan de la Cruz que es la ruta con mayor implementación territorial (https://
caminodesanjuandelacruz.org/). 

este camino surgió en el año 2016 por iniciativa de la comunidad Carme-
litas descalzos de Caravaca de la Cruz (fundación de san Juan de la Cruz) y 
con el apoyo de la comunidad de madres carmelitas de Beas de segura (funda-
ción de santa teresa de Jesús) (gil almela et al. 2019). La principal finalidad 
de este camino es poner en valor el recorrido que hizo el místico carmelita san 
Juan de la Cruz (Brenan 1983) desde Beas de segura a Caravaca de la Cruz, en 
hasta siete ocasiones entre los años 1579 y 1587 (tomás 1991). 

es importante destacar que es un trazado que se puede hacer en los dos 
sentidos: Caravaca de la Cruz-Beas de segura y Beas de segura-Caravaca 
de la Cruz. además, se pretende ampliar el camino hacia otros puntos de 
andalucía y Portugal, que visitó el místico en algunas ocasiones como las 
ciudades de granada, Jaén, Córdoba, sevilla o Lisboa. Por tanto, el camino 
de san de la Cruz no surgió con la finalidad de ser un camino de peregri-
nación hacía el santuario de la vera Cruz de Caravaca, pero cuenta con un 
enorme potencial para ser utilizado con este fin. Por otra parte, de forma adi-
cional se analizan otros dos itinerarios (menos implementados, balizados o 
desarrollados que el mencionado itinerario), el Camino de la espiritualidad 
del sur y el Camino de Los vélez. 

Como ya puede intuirse, el objetivo primordial del trabajo que se pre-
senta es analizar el turismo de peregrinaciones tras la puesta en marcha de 
estas iniciativas. La intención es dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿cuáles son los rasgos principales de esta peregrinación?, ¿qué perfil y qué 
motivaciones caracterizan a sus protagonistas?, ¿cómo se articula el recorri-
do o viaje y cuáles son los hitos más importantes del camino?, ¿qué potencial 



turismo reLigioso Y esPirituaL: imPLementaCión de nuevos Caminos 501501

tienen de cara a la celebración del año Jubilar 2024 en Caravaca de la Cruz?, 
¿qué hándicaps y ventajas poseen estas nuevas vías de peregrinación?

2. meToDoLogÍa Y FUeNTes De iNFormaCióN

La elaboración de este capítulo se ha llevado a cabo a través de distintas 
fases de análisis de información relativa a las diferentes rutas de peregri-
nación estudiadas, la capacidad de acogida de los municipios por los que 
discurren y la valoración/opinión de las personas que han transitado el itine-
rario de mayor implementación territorial (Camino de san Juan de la Cruz). 
a este respecto, el punto de partida se ha basado en la revisión de todo tipo 
de documentación que analizara la temática tratada. seguidamente, se han 
inspeccionado y cartografiado los recorridos de los tres caminos examina-
dos, tratando de conocer y establecer las etapas marcadas/recomendadas, 
los territorios atravesados, o la infraestructura y agentes/actores (sociales 
y económicos) implicados en el desarrollo y promoción de estos recorridos 
religiosos. asimismo, se han trazado las rutas y diferentes etapas que com-
ponen los tres caminos religiosos. Para ello, se ha hecho uso de los tracks 
divulgados por la web del «Camino de san Juan de la Cruz», cuyas coorde-
nadas han servido para generar un fichero de información espacial georre-
ferenciada que pueda ser tratado con el software Qgis. del mismo modo, el 
reconocimiento personal a través de trabajo de campo realizado en los otros 
dos trayectos (Camino de espiritualidad del sur y Camino de Los vélez), ha 
servido para digitalizar sus recorridos. este trabajo de campo y su posterior 
representación ha permitido crear la cartografía incorporada en este trabajo. 
además, se ha analizado la infraestructura de hospedaje en los municipios 
que atraviesa cada uno de los caminos de peregrinación. Los datos de esta-
blecimientos y plazas turísticas han sido obtenidos de las diferentes webs 
oficiales a nivel estatal, regional y municipal. así, se ha analizado la infor-
mación del instituto nacional de estadística, Centro regional de estadística 
de murcia (crEm), instituto de estadística y Cartografía de andalucía, y 
oficina de turismo de nerpio (albacete, Castilla-La mancha). 

se ha realizado también un breve cuestionario para conocer la valoración 
de las personas que han realizado el camino de san de la Cruz desde el año 
2016. se han recopilado un total de 25 opiniones. La mayor parte de los 
encuestados residen en los cascos urbanos de Caravaca de la Cruz y Beas 
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de segura, localidades donde se encuentra actualmente más arraigado dicho 
camino. el cuestionario se estructura en dos partes. La primera parte cons-
ta de una serie de preguntas en las que se indaga sobre la forma en la que 
conocieron el camino. en la segunda parte se analiza la valoración sobre la 
implementación territorial actual del camino, indagando en la percepción 
sobre aspectos tales como las infraestructuras hoteleras, implicación de las 
administraciones públicas o estado del balizamiento de la ruta. 

3. Área De esTUDio

el ámbito territorial que analizamos se encuentra en el sector interior 
del cuadrante sureste de la península ibérica. se trata de un área que, pese a 
presentar cierta proximidad con la línea de costa mediterránea, se emplaza 
en pleno arco subbético, conformando un espacio de carácter montañoso 
donde la mayor parte de municipios estudiados se sitúan por encima de los 
800 m s. n. m. (figura 1). 

figura 1. mapa orográfico de ubicación del área de estudio.  
fuente: elaboración propia
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se trata de un nudo interprovincial donde confluyen tres comunidades au-
tónomas (provincias de albacete, almería, granada, Jaén y murcia), y cuyo 
espacio territorial acoge diferentes municipios por los que discurre alguno de 
los tres caminos de peregrinación en desarrollo (figura 2). entre las diferentes 
localidades, Caravaca de la Cruz (región de murcia) ejerce como nexo de 
unión o punto final del recorrido de esos caminos de peregrinación.

en conjunto, este agregado de municipios se extiende sobre una super-
ficie territorial de más de 6.569 km2 y, pese pertenecer a diferentes deli-
mitaciones administrativas, conforman una misma comarca natural cuyas 
características físicas, demográficas, sociales, o económicas presentan un 
elevado grado de similitud. una de las particularidades más relevantes 
de la práctica totalidad de municipios por los que discurren las rutas de 
peregrinación es el acusado proceso de despoblación al que vienen siendo 
sometidos desde mediados del pasado siglo (figura 3).

figura 2. mapa de emplazamiento de municipios por los que discurren  
los diferentes caminos de peregrinación. fuente: elaboración propia
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figura 3. evolución de la población en el conjunto de municipios  
analizados (1990-2021). fuente: inE

entre los factores que impulsan este vaciamiento demográfico destaca el 
retraso en el proceso de industrialización, su aislamiento territorial y mala 
conectividad, la escasez de servicios básicos (educativos y sanitarios, entro 
otros), el marcado envejecimiento de su población o las reducidas opor-
tunidades laborales (en ocupaciones de cierta cualificación, fundamental-
mente); lo que ha impulsado un éxodo rural que, pese a presentar una cierta 
recuperación durante los inicios del siglo xxi por la acogida de inmigrantes, 
los censos han vuelto a caer por el retorno de estos a sus países de origen 
(morales 2020, Bandrés moliné y azón Puértolas 2021). a este respecto, 
sólo las localidades con una cifra poblacional más representativa (Caravaca 
de la Cruz, Baza y guadix) han logrado establecer una tendencia demográ-
fica al alza desde el inicio del pasado milenio. ahora bien, aunque no se 
muestra en la tabla i, estos tres municipios también han experimentado una 
recesión de sus censos entre 2011 y 2021.
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tabla i. evolución de los censos de población en municipios  
analizados (1990-2021)

muniCiPio 1900 1920 1940 1960 1981 2001 2021

Caravaca de la Cruz 15.804 18.854 20.550 20.943 20.455 22.963 25.611

moratalla 12.816 13.477 15.013 14.205 9.374 8.595 7.797

nerpio 4.420 5.012 5.631 4.997 2.829 1.688 1.197

santiago-Pontones 8.778 12.346 12.867 12.093 5.057 4.267 2.832

Hornos 1.745 1.980 2.571 2.033 861 678 601

Beas de segura 6.045 10.127 14.953 14.957 8.806 5.620 5.115

vélez-Blanco 6.825 7.566 6.335 6.001 2.674 2.093 1.946

Puebla de don 
fadrique 7.420 7.887 7.142 6.681 2.879 2.549 2.227

Huéscar 7.763 9.102 11.451 11.198 9.922 7.910 7.236

orce 4.113 4.123 4.144 3.875 1.926 1.395 1.192

galera 3.869 4.108 4.590 4.457 2.343 1.284 1.107

Cúllar 8.007 7.908 9.502 8.883 5.621 4.813 4.079

Baza 12.770 15.935 20.772 20.440 20.609 20.954 20.281

gor 3.288 4.922 5.709 5.189 1.614 1.132 729

guadix 12.652 16.141 26.023 24.704 19.860 19.448 18.462

fuente: inE.

La reducida cifra poblacional que contabiliza la mayor parte de locali-
dades, unida a su amplia extensión espacial, provoca que representen una 
densidad de población bastante contenida. en 2021, solo Baza sobrepasa los  
100 hab./km2, contabilizando una decena de municipios menos 10 hab./km2, 
de los cuales siete están por debajo del umbral considerado como área en 
riesgo muy elevado de despoblación e incluso de desaparición. esta situación 
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es especialmente preocupante en gor (1,34), orce (2,75) o nerpio (3,67), 
con menos de 4 hab./km2 (figura 4).

esa escasa presión poblacional, unida al elevado valor y conservación de 
sus recursos naturales y patrimoniales, ha incentivado en los últimos años 
un elevado grado de atracción turística de carácter natural/rural. este hecho 
ha empujado a que las tradicionales rentas aportadas por el sector primario 
(agricultura, ganadería y selvicultura, especialmente) sean completadas con 
esa actividad turística en auge (maroto y Pinos 2019). en este sentido, han 
emergido diversas empresas que ofertan alojamientos y actividades de re-
creación, educación no formal y ocio activo en contacto con la naturaleza. 
estas iniciativas, en ocasiones apoyadas con medios económicos proceden-
tes del ámbito europeo, nacional, autonómico e incluso local, han logrado 
incrementar el número de visitas y pernoctaciones de forma relevante. el 
paso de los caminos de peregrinación por estas localidades ha despertado 
la presencia de turistas con fines religiosos y espirituales que se dirigen a 
Caravaca de la Cruz, donde cada siete años se celebra un jubileo. además, el 
festejo de los Caballos del vino, incluido en las fiestas patronales (en honor 
a la vera Cruz) celebradas en esta localidad, ha sido considerado reciente-
mente como Patrimonio inmaterial de la Humanidad por la unesco.

 figura 4. densidad de población en municipios analizados (2021). fuente: inE
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4. resULTaDos

4.1. itinerarios de peregrinación 

tal y como ya se mencionó, en esta investigación se analizan tres caminos 
de peregrinación que llegan a Caravaca de la Cruz. entre ellos, cobra especial 
atención el denominado Camino de san Juan de la Cruz (150 km). este reco-
rrido se implementó en el año 2016, y transcurre entre las localidades de Beas 
de segura y Caravaca de la Cruz. Los fines de este trayecto están basados en 
la recuperación del camino histórico que recorrió (hasta en siete ocasiones) el 
místico san Juan de la Cruz. se trata del itinerario con mayor implementación 
territorial hasta el momento, ya que se encuentra totalmente balizado y, como 
se indica en el siguiente epígrafe, posee una infraestructura de hospedaje casi 
consolidada. no obstante, resulta necesaria la puesta en marcha de alberges mu-
nicipales para incrementar la oferta de plazas de pernoctación. Como se puede 
apreciar en la figura 5, la ruta transcurre por seis localidades (Beas de segura, 
Hornos, santiago-Pontones, nerpio, moratalla y Caravaca de la Cruz).

figura 5. mapa del camino de san Juan de la Cruz. fuente: elaboración propia
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Las etapas aconsejadas para la realización del trayecto a pie son:

1) Beas de segura-Hornos: 24,5 km
2) Hornos-Pontones: 23 km
3) Pontones-santiago de la espada: 18 km 
4) santiago de la espada-nerpio: 29 km 
5) nerpio-el sabinar: 21 km
6) el sabinar-Caravaca: 38 km

Como propuesta de mejora sería interesante dividir la última etapa en dos 
tramos, para reducir su distancia. Para ello, los ayuntamientos de moratalla 
y Caravaca de la Cruz deberían apostar por la construcción de un alberge en 
la entidad poblacional de La Pava. Por otra parte, está prevista la inminente 
ampliación del recorrido entre Beas de segura y mancha real (Jaén), con 
cuatro etapas más (100 km).

Junto con este itinerario de peregrinación principal, hoy en día, existen 
otros dos proyectos que partiendo desde guadix (granada) y vélez-Blanco 
(almería) tienen como punto final de su ruta la ciudad santa de Caravaca 
de la Cruz. el primero de ellos, denominado Camino de la espiritualidad 
del sur, constituye un proyecto incipiente que a lo largo de más 190 km tie-
ne previsto atravesar los municipios de guadix, gor, Baza, Cúllar, galera, 
orce, Huéscar, Puebla de don fadrique y Caravaca de la Cruz. el recorrido 
trazado tiene como objetivo básico fomentar la cohesión de territorios que 
han mantenido relación históricamente y aún comparten multitud de aspec-
tos culturales. se trata de una vía que posee un gran potencial, por lo que 
las administraciones competentes deben trabajar de forma coordinada en su 
puesta en marcha y desarrollo (figura 6). 
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figura 6. mapa del camino de la espiritualidad del sur.  
fuente: elaboración propia

Las etapas diseñadas son:

1) guadix-gor: 23 km 
2) gor-Baza: 26 km
3) Baza-Cúllar: 24 km
4) Cúllar- galera: 29 km
5) galera-Puebla de don fadrique: 29 km 
6) Puebla de don fadrique-el moral: 21 km 
7) el moral-Caravaca de la Cruz: 35 km 

Por su parte, el tercer camino apenas recorre 67 km y es denominado 
Camino de Los vélez. este transcurre únicamente entre vélez-Blanco y 
Caravaca de la Cruz, y es el más corto de los analizados. su finalidad es re-
cuperar la ruta histórica que unía ambos territorios. nace con la vocación de 
constituirse como una vía turística y de peregrinación que permita conocer 
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el legado patrimonial, paisajístico y etnográfico de ambos municipios. gran 
parte de este camino era utilizado como vía pecuaria. La firma del corres-
pondiente convenio tuvo lugar en enero de 2019. el gran hándicap de esta 
ruta es que no cuenta con ningún hospedaje activo donde poder pernoctar 
entre etapas, emplazándose el conjunto de establecimientos destinados a 
esta finalidad en las proximidades de los núcleos poblacionales que ejerce 
de inicio y final del recorrido. Por tanto, para impulsar este trayecto como 
vía de peregrinación es fundamental la ejecución de estas infraestructuras. 
Con todo ello, el recorrido se compone de dos etapas (figura 7): 

1) vélez Blanco-Casa forestal Casas de Periago: 33 km
2) Casa forestal salinas de Periago-Caravaca de la Cruz: 34 km

figura 7. mapa del Camino de Los vélez. fuente: elaboración propia
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4.2. infraestructura de hospedaje turístico 

el conjunto de municipios que integran cada uno de los itinerarios ex-
puestos dispone de una notable oferta de alojamiento. La localidad que ejer-
ce como nexo y final de los tres recorridos (Caravaca de la Cruz) cuenta con 
164 establecimientos y más de un millar de plazas de pernoctación. esta 
infraestructura está compuesta por 5 hoteles, 6 albergues/hospederías, 83 
casas rurales, 54 apartamentos y 16 viviendas turísticas. 

el Camino de san Juan de la Cruz, al ser el recorrido con mayor imple-
mentación territorial y encontrarse totalmente balizado, es el más frecuen-
tado por peregrinos. además de ello, la amplia variedad de recursos y acti-
vidades turísticas ofertadas por los municipios que atraviesa incentiva que 
se registren una cantidad de alojamientos y plazas turísticas muy superior 
a las localidades por las que discurren las otras dos vías de peregrinación. 
así, este conjunto de municipios contabiliza 392 establecimientos y más 
de 6.100 camas. La mayor parte de plazas se concentran en los términos 
municipales de santiago-Pontones y moratalla, antes de llegar a Caravaca 
de la Cruz. así, pese a contar con menor número de establecimientos, la pre-
sencia de 3 campings de gran capacidad en santiago-Pontones (1.326 plazas 
en conjunto) hace que el número de camas se incremente. además de ello, 
santiago-Pontones también cuenta con una buena cifra de hoteles, casas ru-
rales, apartamientos y albergues/hospederías. del mismo modo, moratalla 
también cuenta con un camping de 635 plazas y cerca de 220 camas en casas 
rurales. Junto a estas dos localidades, nerpio también cuenta con un cam-
ping de 250 plazas, 12 casas rurales, 3 alberges/hospederías y 2 pensiones/
hostales. 

finalmente, como se puede observar en la tabla ii, Hornos presenta una 
buena oferta de hospedaje, con una treintena de establecimientos y más de 
600 plazas. sin embargo, la capacidad de acoger turistas que posee Beas  
de segura es bastante más contenida, con apenas una decena de estableci-
mientos que, en conjunto, no alcanzan a ofrecer 300 plazas. 
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tabla ii. infraestructura y capacidad de hospedaje en los municipios que atraviesa  
el Camino de san Juan de la Cruz (2021)

n.º de establecimientos n.º de plazas

moratalla 241 2.205

nerpio 18 728

santiago-Pontones 92 2.307

Hornos 30 605

Beas de segura 11 291

total 392 6.136

fuente: instituto de estadística y Cartografía de andalucía, oficina de turismo de nerpio y crEm. 

Como se ha aludido, la infraestructura de hospedaje existente en el 
Camino de la espiritualidad del sur es más reducida. Los municipios por los 
que cruza esta vía de peregrinación contabilizan poco más de 200 estableci-
mientos, los cuales acogen menos de 3.000 plazas (tabla iii). 

tabla iii. infraestructura y capacidad de hospedaje en los municipios que atraviesa 
el Camino de la espiritualidad del sur (2021)

n.º de establecimientos n.º de plazas

Puebla de don fadrique 10 189

Huéscar 23 455

orce 29 191

galera 27 242
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n.º de establecimientos n.º de plazas

Cúllar 11 160

Baza 37 684

gor 10 169

guadix 57 854

total 204 2.944

fuente: instituto de estadística y Cartografía de andalucía. 

La mayor parte de establecimientos y plazas de hospedaje se concentran 
en guadix y Baza. se trata de las dos localidades de mayor relevancia por 
las que discurre este camino, con alrededor de 20.000 residentes cada una. 
tras ellas, destaca la elevada cantidad de camas presentes en Huéscar, pese a 
contabilizar menor número de establecimientos que orce y galera. Los tres 
municipios restantes, apenas contabilizan una decena de establecimientos y 
entre 150 y 200 camas, respectivamente. 

finalmente, el tercer itinerario de peregrinación, al cruzar solo un mu-
nicipio (vélez-Blanco), además del que finaliza el camino (Caravaca de la 
Cruz), es el que menor infraestructura de hospedaje registra. al tratarse del 
camino menos desarrollado y frecuentado, los 40 establecimientos y más 
de 700 camas que registra esta localidad, no están enfocadas a proporcionar 
descanso a los peregrinos. así, se puede establecer que están ofertados prin-
cipalmente a turistas rurales que visita esta localidad durante días festivos, 
puentes o vacaciones, y no recorren el itinerario de peregrinación. 

en definitiva, se puede destacar que los municipios analizados cuentan 
con una notable oferta de alojamientos de turismo rural. en este punto es im-
portante mencionar que en la mayoría de los casos la ubicación de esta infra-
estructura de hospedería resulta problemática a la hora de ser aprovechada 
como puntos de descanso de las rutas que se dirigen a Caravaca de la Cruz. 
La razón de ello se fundamenta en que a pesar de contar con gran cantidad 
de casas rurales, pensiones, hostales, albergues, e incluso camping y hoteles, 
la mayor parte de esta infraestructura se sitúa en los entornos de los cascos 
urbanos de las localidades. en este sentido, se carece de equipamientos en 
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espacios próximos al discurrir del camino (especialmente por pedanías, ca-
seríos y núcleos poblacionales dispersos). del mismo modo, se registra la 
ausencia de espacios de pernoctación en puntos intermedios entre etapa y 
etapa. uno de los ejemplos más claros de esta problemática se puede apre-
ciar en el Camino de Los vélez, sin ningún punto de descanso entre el inicio 
y su final, o entre las etapas finales del Camino de san Juan de la Cruz, don-
de los peregrinos tiene que dormir en el suelo del Pabellón de deportes de 
la pedanía de el sabinar (moratalla). en este sentido, resulta primordial que 
las administraciones públicas lleven a cabo la implementación de albergues 
municipales en los núcleos urbanos finales de las etapas, que complementen 
la oferta privada de casas de turismo rural en muchos casos resulta escasa 
al no ubicarse en las inmediaciones del recorrido. en muchos casos estas 
infraestructuras podrían ubicarse en viviendas antiguas rehabilitadas en los 
cascos antiguos de los municipios implicados. 

4.3.  valoración de la implementación territorial del camino  
de san Juan de la Cruz 

en el presente apartado se exponen los principales resultados extraídos 
de la encuesta realizada a 25 personas que han realizado el camino de san 
Juan de la Cruz desde el año 2016. en primer lugar, se analizan algunos as-
pectos concernientes al modo en el que se conoció el camino y la forma en 
la que se realizó el mismo. 

en lo referido a la edad de los encuestados cabe destacar que el 60 % se 
encuentra en un rango comprendido entre los 45 y 64 años. Quizás la ex-
plicación se encuentra en que este grupo conoce mejor la figura histórica 
del místico san Juan de la Cruz, a través de las comunidades de carmelitas 
descalzos. de hecho, el 68,4% de los encuestados manifiesta que ha rea-
lizado el camino a través de los grupos organizados por las comunidades 
de carmelitas descalzos, frente a un 21 % que lo realizó con grupos de 
amigos; y son minoritarios (5,3 %) aquellos que lo realizaron a través 
de empresas de turismo activo o en solitario. el 100 % han realizado el 
camino a pie. no obstante, cabe destacar que el camino tiene un enorme 
potencial para poder realizarlo en bicicleta. La mayor parte (84,6 %) ma-
nifiesta que no tuvo problemas para llegar al punto de partida del camino 
a través de medios de transportes públicos, lo cual es un punto a favor de 
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los cascos urbanos de Caravaca de la Cruz y Beas de segura. no obstante, 
es importante resaltar que no existen medios de transportes públicos que 
conecten ambas localidades. de cara al futuro, sería muy interesante poder 
establecer al menos una línea de autobús diaria de ida y vuelta entre ambas 
localidades, de forma que discurriera por todos los núcleos urbanos del 
camino. esta sería también una magnífica forma de mejorar la cohesión 
territorial del ámbito de estudio. 

Por otra parte, cabe enfatizar que el 64 % de los encuestados ha reali-
zado el camino en los años 2021 y 2022, una clara muestra del progresivo 
auge de esta ruta. además, es importante también mencionar que la ma-
yoría lo realizó en verano (78 %), seguido de otoño y primavera con un  
11 % respectivamente. al localizarse la mayor parte del camino por encima 
de los 1.000 metros de altitud, los veranos son bastante más frescos que 
la inmensa mayoría del sur de españa. esto sin duda es una gran ventaja, 
frente a otros caminos situados en zonas más cálidas, como el camino de 
Levante (natursport 2017). el camino de san Juan de la Cruz discurre por 
algunos de los parajes más fríos del sur de la península ibérica (vega de 
Pontones, Cañada Hermosa, valle del río Zumeta, Huebras, Campo de san 
Juan o Campo de Béjar). dichos parajes están caracterizados por inviernos 
muy fríos y con abundantes nevadas y por veranos suaves, con medias de 
las mínimas en los parajes citados entre los 11 ºC y 13 ºC para los meses 
de julio y agosto, y con medias de las máximas entre los 30-32 ºC (espín 
sánchez et al. 2018).

Por último, para finalizar esta primera parte de la encuesta se lanzó la 
siguiente pregunta: ¿es el primer camino de este tipo que realizas? resulta 
paradójico que el 42 % manifiesta que es su primera experiencia en este tipo 
de caminos. La mayor parte del 58 % restante expone haber realizado tam-
bién el Camino de santiago en sus diversas variantes. además, también se 
mencionan otros caminos relacionados con la figura de san Juan de la Cruz 
y santa teresa de Jesús, como el camino sanjuanista de Ávila a segovia, la 
ruta desde La Carolina a Úbeda, o la ruta de la Cuna al sepulcro que discurre 
entre Ávila y alba de tormes. 

una vez realizado el análisis de la parte introductoria de la encuesta, se 
procede a analizar la valoración sobre la implementación territorial de este 
camino. en primera instancia, se cuestiona a través de qué medio conocieron 
la existencia de este camino. en la figura 8 se observa cómo más de la mitad 
de los encuestados (63,2 %) conocieron el camino a través de las comuni-
dades de carmelitas descalzos, seguido muy de lejos por opciones como 
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redes sociales (10,5 %) y familiares (10,5 %). esto indica la importancia que 
tiene esta orden en la difusión de esta ruta ligada a la figura de san Juan de 
la Cruz. este aspecto está muy relacionado con el hecho de que el 63,2 %  
manifieste que la principal motivación para realizar el camino es conocer 
más la espiritualidad de la figura de san Juan de la Cruz (camino hacia el 
interior) (figura 9). en este sentido, un 75 % de los encuestados manifiesta 
que conocía anteriormente la figura de san Juan de la Cruz y que éste había 
visitado en hasta siete ocasiones Caravaca de la Cruz. 

el grado de conocimiento de la figura de san de la Cruz tiene un pro-
medio de 7,3 (siendo 1 pésimo conocimiento y 10 total conocimiento) al 
finalizar el camino. no obstante, es un camino que, como ya se ha desta-
cado, tiene un enorme potencial para convertirse en uno de los principales 
caminos de peregrinación hacia Caravaca de la Cruz, o para potenciar el 
turismo de naturaleza, ya que atraviesa varios parques naturales, como 
el Parque natural de Cazorla, segura y Las villas (Jaén). el 100 % está 
de acuerdo con que el desarrollo del Camino de san Juan puede ser una 
magnifica iniciativa que ayude a frenar el fuerte proceso de despoblación 
de estos municipios.

figura 8. formas de conocimiento del camino de san Juan de la Cruz.  
fuente: elaboración propia
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figura 9. motivaciones para la realización del camino de san Juan de la Cruz. 
fuente: elaboración propia

tras conocer la opinión de los viandantes acerca de la forma en la que 
conocieron el camino y su motivación para realizarlo, se expone su valora-
ción sobre diferentes aspectos como la oferta de infraestructuras hoteleras, 
implicación de las administraciones públicas o estado del balizamiento de 
la ruta. esta valoración se lleva a cabo a escala municipal para evaluar las 
posibles diferencias entre los municipios implicados. de esta forma, son 
resaltados los aspectos que deben ser mejorados. todas estas cuestiones 
han sido valoradas mediante una escala numérica del 1 al 10, siendo el 1 
muy deficiente y el 10 excelente. en la figura 10 se muestra la valoración 
de la oferta de infraestructuras hoteleras a escala municipal. Los munici-
pios mejor valorados son Caravaca de la Cruz (6,3) y nerpio (6,1), y los 
peor valorados Hornos (5,2) y moratalla (5,1). La valoración media es de 
5,6. Caravaca de la Cruz es el único municipio en el que las valoraciones 
del 7 al 10 superan el 50 % (58 %). esto se explica por el hecho de que es 
el núcleo urbano más poblado del área, y que posee por tanto un mayor 
dinamismo y desarrollo de infraestructuras turísticas. no obstante, queda 
mucho por mejorar para convertirse en un destino de turismo espiritual y 
religioso competitivo respecto a otros destinos de peregrinación (Cebrián 
abellán y garcía marín 2014).
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figura 10. valoración sobre la oferta de infraestructuras hoteleras a escala  
municipal. fuente: elaboración propia

respecto a la valoración de la implicación de las administraciones pú-
blicas en el desarrollo del camino, cabe destacar que es el ítem mejor valo-
rado con un promedio de 6,5. no obstante, como se refleja en la figura 11, 
se registran notables contrastes entre los diferentes municipios. santiago 
Pontones (7,4) y Caravaca de la Cruz (6,9) son las entidades mejor valo-
radas, seguidas muy cerca por Beas de segura (6,7) y Hornos (6,6). en cam-
bio, nerpio (5,9) y moratalla (5,2) son los municipios con peor valoración. 
en el caso de moratalla más del 50 % de los encuestados tiene una valora-
ción igual o inferior al 4. el resto de los municipios presentan más de un  
50 % de valoración igual o superior a 7. en general, se denota la implicación 
de las administraciones públicas por el desarrollo del camino, aunque debe-
rían focalizar los esfuerzos en habilitar albergues municipales y establecer 
áreas de descanso a mitad de ruta, así como en reforzar el balizamiento de la 
ruta. sin duda el ayuntamiento de moratalla es el que más tiene que mejorar 
en estos aspectos. 

Como ya ha sido destacado, el balizamiento de la ruta es uno de los  
aspectos que se debe mejorar. en la figura 12 se expone la valoración del es-
tado del balizamiento del recorrido a escala municipal. se obtiene un prome-
dio de 6,1, lo que expresa que todavía existen numerosos aspectos que deben 
ser corregidos. Los municipios mejor valorados son santiago Pontones (7) 
y nuevamente Caravaca de la Cruz (6,6), seguidos muy de cerca por Hornos 
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(6,5). Por debajo del 6 se encuentran Beas de segura (5,9) y nerpio (5,7), y 
por debajo del 5 el municipio de moratalla (4,9). en el caso del municipio de 
moratalla, más del 50 % tiene una valoración igual o inferior a 4. Por tanto, 
está claro que, de cara a los próximos años, y más si cabe con la inminente 
celebración del año Jubilar de 2024 en Caravaca de la Cruz, resultaría pri-
mordial incidir en la mejora de este aspecto.

tras la evaluación de estos tres aspectos, se lleva a cabo una valoración 
general del nivel de cohesión territorial de los municipios que conforman el 
camino (comarca natural de la sierra del segura) del 1 al 10, siendo 1 (muy 
deficiente) y 10 (excelente). se obtiene una valoración de 5,6, lo que indica 
que los municipios implicados deben apostar por una mayor coordinación 
en el desarrollo del camino, que lleve consigo impactos positivos a nivel 
económico y social. La puesta en marcha de una asociación conformada por 
los seis ayuntamientos implicados, sin duda puede ser un aspecto que ayude 
a mejorar la cohesión territorial. Por último, cabe destacar que la satisfac-
ción personal tras terminar el camino es muy elevada, ya que alcanza un 9,5 
(siendo 1 pésima y 10 excelente).

figura 11. valoración sobre la implicación de las administraciones públicas  
a escala municipal. fuente: elaboración propia
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figura 12. valoración sobre el estado del balizamiento de la ruta a escala munici-
pal. fuente: elaboración propia

5.  CoNCLUsioNes, proBLemÁTiCas Y propUesTas  
De aCTUaCióN 

Los caminos de peregrinación e itinerarios religiosos se han convertido 
en productos turísticos que permiten una ordenación del territorio e inciden 
significativamente en el conjunto de las comunidades por las que cruzan. en 
este sentido, buena parte de estas rutas discurren por áreas rurales caracte-
rizadas por un contrastado proceso de despoblación, cuyas consecuencias 
pueden ser advertidas tanto desde un punto de vista social (falta de servicios 
básicos como sanidad, educación, o disponibilidad de sucursales bancarias, 
entre otros), como territorialmente (desarticulación espacial). ante ello, esta 
actividad puede servir para tratar de dinamizar áreas de exclusión demo-
gráfica, generando vías de desempeño laboral que permita a sus residentes 
obtener ingresos y no tener que emigrar a espacios urbanos con mayor oferta 
de empleo, fijando población en el territorio. La red de Caminos de santiago 
es buena prueba de ello (maak 2009). 

Por otra parte, cabe mencionar que la globalización ha abierto el turismo 
religioso a un proceso de comercialización, transformándolo en un producto 
comercial que no era el de sus orígenes. Por tanto, las entidades que deseen 
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promover las visitas a destinos sagrados deben diseñar planes de marketing 
más eficaces. además, como los viajes por motivos religiosos están en au-
mento, al ser un turismo con un alto grado de fidelización, el diseño de un 
plan de marketing adecuado al destino puede ayudar a desarrollar e incre-
mentar el mercado de este tipo de segmento turístico, en consonancia con un 
plan estratégico de desarrollo sostenible de ámbito supralocal donde todos 
los stakeholders se vean implicados.

Los itinerarios de peregrinación constituyen un fenómeno que acoge 
multitud de perspectivas (religiosas, espirituales, económicas, sociológicas, 
deportivas, territoriales, etc.) en las que se combinan recursos paisajísticos, 
medioambientales, patrimoniales, históricos o culturales de elevado valor, 
cuya conjunción dota a estos recorridos y los espacios por los que transitan 
de un atractivo especial para el visitante. ahora bien, evidentemente, los 
caminos que llegan a Caravaca de la Cruz aún están en progreso. Y como 
consecuencia, la infraestructura que da servicio a estos recorridos carece de 
aspectos básicos que permita a sus viandantes transitarlos de la mejor forma 
posible y hacer los descansos oportunos de la forma más adecuada. a este 
respecto, sólo uno de los tres itinerarios analizados en este trabajo cuenta 
con una implementación territorial más consolidada. es el caso del Camino 
de san Juan de la Cruz, que discurre por un total de seis términos munici-
pales, pertenecientes a tres comunidades autónomas (andalucía, Castilla-La 
mancha y región de murcia). La encuesta de valoración a personas que han 
realizado el camino ha puesto de manifiesto que debe mejorarse de forma 
notable la oferta de infraestructuras hoteleras y el balizamiento a lo largo 
de la ruta. en este aspecto las administraciones públicas deben jugar un 
papel primordial para su correcta consolidación como producto turístico. 
especialmente municipios como nerpio y moratalla deben esforzarse de 
forma más decidida para mejorar los aspectos señalados.

en este sentido, cabe destacar que la red de establecimientos de hospe-
daje sobre la que se apoyan las rutas de peregrinación como la del Camino 
de san Juan de la Cruz presenta una gran problemática relacionada con la 
notable concentración temporal (especialmente en verano). en cierto modo, 
la escasez de estas infraestructuras recae en el bajo grado de pernoctaciones 
que se registran en los años ordinarios (no jubilares). Por lo que se pue-
de establecer que este recurso presenta una excesiva dependencia de los 
años jubilares, como el caso de Caravaca de la Cruz, que lo celebra cada 
siete años (2003, 2010, 2017, 2024…). esto implica que resulte bastante  
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costoso mantener el entramado turístico necesario para dotar a esta red de 
los servicios demandados por los peregrinos. 

La satisfacción respecto a las infraestructuras hoteleras ha sido analizado 
en numerosas investigaciones. En este sentido, Kresić, Mikulić y Miličević 
(2013), al analizar la satisfacción del turista en destinos de peregrinación 
(el caso de medjugorje), identifican que las instalaciones de alojamiento y 
restauración son atributos híbridos a los que se les debe asignar una priori-
dad más alta en las estrategias para mejorar la experiencia turística global. 
Por tanto, hay que dedicar los recursos y esfuerzos necesarios para asegurar 
que los servicios de alojamiento se gestionen correctamente en cada destino. 
entender las variables que determinan la insatisfacción turística es extre-
madamente importante, sobre todo en un contexto altamente competitivo 
con turistas informados y exigentes. La identificación de esta clase de va-
riables es muy útil en la dirección de la planificación de marketing para un 
destino. 

otra de las limitaciones con la que cuenta este territorio es que se tra-
ta un espacio en el que no se termina de aprovechar o explotar de forma 
óptima los recursos naturales de los que se dispone, y presenta una escasa 
oferta de actividades de naturaleza, de interior o aventura que complemente 
los recorridos. Los visitantes, incluso el más devoto, requiere la presencia 
de actividades que tengan algún carácter recreativo, como ir a restaurantes, 
realizar compras, etc. del mismo modo, se debe de hacer hincapié en op-
timizar la coordinación entre las iniciativas públicas y privadas, la mejora, 
restauración y mantenimiento del patrimonio existente y la conectividad 
mediante transporte colectivo. La falta de un mayor asociacionismo para 
desarrollar planes de conjunto entre las distintas administraciones públicas 
es una cuestión fundamental. todos estos aspectos han sido resaltados como 
sugerencias de mejora tras la realización de la encuesta sobre valoración del 
Camino de san Juan de la Cruz. La creación de una asociación de munici-
pios del Camino de san Juan de la Cruz puede ser clave para ir puliendo 
todos estos detalles. 

de acuerdo con millán et al. (2010), y la denominada «hipótesis del ci-
clo de vida de un destino de turismo religioso», el Camino de san Juan de 
la Cruz, en cuanto a su escala, estaría finalizando su etapa inicial, pues los 
hechos religiosos correspondientes no solamente cuentan con la aprobación 
eclesiástica, sino que esta iniciativa nace de la Comunidad Carmelita para 
rendir homenaje a san Juan de la Cruz y enriquecer la oferta turística de los 
municipios de la sierra de segura con una propuesta de turismo activo y 
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espiritual basada en la historia de este personaje universal. Por otra parte, y 
en cuanto a la importancia del turismo de peregrinación, puede decirse que 
ya se encuentra en la etapa de desarrollo, ya que existe un elevado reconoci-
miento de su potencial, basado en tendencias visibles (incremento de turistas)  
y en un deseo general para incrementar la actividad turística relacionada. 
en este sentido, en el marco de la celebración de la feria internacional de 
turismo de madrid (fitur 2022), los alcaldes de los seis municipios que 
conforman el Camino de san Juan de la Cruz firmaron el acta fundacional 
de la asociación de ciudades que los agrupa para trabajar conjuntamente 
en la puesta en valor y promoción de esta histórica vía de peregrinación. 
La constitución de esta red supone apoyar institucionalmente este proyecto 
impulsado por la orden de los Carmelitas descalzos y comprometerse a tra-
bajar conjuntamente para promover y poner en valor no solo el itinerario y 
la figura del místico protagonista, sino también un territorio de los más des-
conocidos de españa. gracias a esta iniciativa, este territorio históricamente 
unido por el río segura y la orden de santiago está recuperando las antiguas 
vías de comunicación del siglo xVi. 

en esta etapa de desarrollo, el progreso de la industria turística dependerá 
en gran medida de la promoción del destino para incrementar el número de 
turistas/peregrinos, así como de la mejora de la accesibilidad a las zonas  
de interés (ya se mencionó el carácter montañoso de esta región natural y 
su escasa accesibilidad asociada). se requerirán, por tanto, medidas y estra-
tegias políticas, y en este sentido la resolución de conflictos se convertirá 
en un gran desafío. en futuras investigaciones se estima poder analizar la 
consolidación del Camino de san Juan de la Cruz como producto de turis-
mo espiritual/religioso. sin duda, el transcurso del año Jubilar de 2024 de 
Caravaca de la Cruz será una magnífica oportunidad para dicha evaluación. 
del mismo modo, se incidirá en estudiar el impacto del camino sobre los 
espacios naturales protegidos por los que discurre, y determinar su impacto 
económico y social en un área que como ya se mencionó está sufriendo un 
fuerte proceso de despoblación. además, se estima poder realizar un aná-
lisis con mayor profundidad sobre el número de usuarios del camino con 
la ayuda de las diferentes oficinas municipales de turismo. Como ya mani-
festara Lanquar (2007), la falta de estadísticas e información cualitativa y 
cuantitativa sobre la demanda dificulta el correcto funcionamiento de este 
producto. el registro de estos datos permitiría una mejor gestión del patri-
monio religioso. 
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