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posteriormente con una ley específica en el año 1990 (Ley 19/1990). En el 
caso de la Pletera la protección nace de su incorporación al PEIN (Plan de 
Espacios de Interés Natural) en el año 1992 (Decreto 328/1992). 

La reserva natural parcial (RNP) marina de las Illes Medes es un 
archipiélago formado por siete islotes a una milla de distancia del núcleo 
turístico de l’Estartit  y que ocupa una superficie de 511 ha marinas. Es 
una de las zonas tradicionales de buceo del Mediterráneo, una actividad 
que se inició a medianos del siglo pasado y que cuenta con un primer 
centro de buceo des de principios de los años setenta, todo gracias a su 
gran biodiversidad y la calidad escénica de su fondo marino.   

 
Figura 1: Mapa de localización del área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2: Mapa de la RNP de las Illes Medes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa topográfico Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
 

El PNMIMBT es el único parque de Catalunya donde los usuarios 
abonan una tasa para la realización de la actividad subacuática. El periodo 
de inmersión es de mediados de marzo hasta mediados de noviembre, 
minimizando el impacto de la estacionalidad típica del turismo de sol y 
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playa. Es un sector clave para la economía local y la zona protegida con 
más inmersiones a nivel mundial (LLAUSÀS, 2015). En el número de 
inmersiones se observa un estancamiento al mantenerse entre los años 
2010 y 2015 alrededor de las 60.000 inmersiones anuales, con un mínimo 
en el año 2012 (55.662) y un máximo en el año 2014 (62.713). 
Últimamente, estás inmersiones se concentran en festivos o fines de 
semana y el sector turístico reclama a la administración poder adaptarse a 
la demanda real y “ser más flexibles” en el cumplimiento del número de 
inmersiones diarias permitidas. Evidentemente este posicionamiento entra 
en conflicto con el potencial impacto de los usos turísticos y recreativos en 
espacios protegidos y la limitación del acceso. 

Limitar el acceso a los espacios naturales significa aplicar medidas 
de números clausus poco populares en el sector turístico. La aplicación del 
concepto de capacidad de carga tiene como objetivo tratar de determinar el 
punto de congestión y estrangulamiento en un espacio natural (ROIG, 
2002). En los estudios sobre el desarrollo de las actividades turísticas en 
los espacios naturales se distinguen dos grandes tipos de capacidad de 
carga: Capacidad de Carga Ecológica (CCE), referida a niveles de 
actividad turística o recreativa por encima de los cuales se dará un 
deterioro físico del espacio natural, y Capacidad de Carga Psicológica 
(CCP), referida a la densidad óptima de usuarios para el disfrute del 
espacio. 

Actualmente, la práctica del buceo está regulada por normativa por 
el Plan de Uso y Gestión de la RNP de las Illes Medes del año 2008 y 
ratificada por la Ley que creó el parque natural (2010). Esta regulación, 
con una vigencia de 4 años prorrogables, permite realizar 846 inmersiones: 
50 las pueden realizar particulares, 396 empresas de submarinismo 
acreditadas y las 400 restantes se reservan para practicar snorkel. En base a 
informes científicos elaborados por la Universidad de Barcelona (UB) en 
el 2015 la Junta Rectora del PNMIMBT aprobó una modificación de los 
anexos 1 y 2 del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que regulan las 
inmersiones en sintonía con las demandas del sector turístico, pero a raíz 
de la polémica surgida no se ha llegado a aprobar de forma definitiva. 

La modificación del PRUG implica: pasar de una cuota diaria de 
inmersiones a una anual (76.151), aumentar un 33% el número de boyas, 
prohibir las inmersiones en el islote del Medallot (que pasaría a ser una 
reserva integral submarina) para comprobar si un espacio sin inmersiones 
evoluciona de manera diferente del resto, fijar que no haya más de 45 
submarinistas haciendo inmersiones al mismo tiempo y, en base a 
indicadores biológicos, establecer una gestión flexible de las inmersiones, 
con una cuota anual adaptada al estado del medio y la capacidad de carga 
de cada boya. 
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En el caso de la Pletera el debate se perfila en relación a 
posicionamientos ecocéntricos y antropocéntricos, pero en este caso fruto 
de la restauración de una zona de lagunas a partir de un proyecto Life. 
Aquí también surge la controversia entre los que prefieren un medio más 
naturalizado y regulado y las personas que consideran adecuado el estado 
precedente y un uso antrópico más intensivo y sin regulaciones. 

Algunos autores defienden que la perspectiva antropocéntrica es 
necesaria cuando se recuperan espacios naturales en zonas muy 
humanizadas, como es el caso de los destinos maduros de litoral. Por tanto 
si la recuperación ecológica (RE) no considera los beneficios y perjuicios 
que puede generar en la población puede resultar ineficaz o inviable 
(BUCKLEY and CRONE, 2008). El turismo incluso puede adoptar un 
papel clave en la preservación, tal y como se recoge en la convención 
RAMSAR (DHAKAL, 2014) pero a la vez también puede ser el culpable 
de la degradación de espacios naturales por razones de masificación 
(FLETCHER and NEVES, 2012). En cualquier caso, los conflictos entre el 
sector turístico y el conservacionismo son inevitables. 
 
Figura 3: Esquema de área de intervención del proyecto Life. RNP de la 
Pletera 

 
Fuente: Elaboración propia a partir Ortofotomapa 1:5.000 color ICC. 
 
Objetivos 
 

Los dos casos de estudio son excelentes ejemplos del eterno debate 
entre los posicionamientos ecocéntricos o antropocéntricos en la gestión de 
los espacios naturales protegidos (Aggestam, 2014). Los primeros 
persiguen la recuperación y conservación de los ecosistemas por su valor 
intrínseco. Los segundos persiguen también su recuperación y 
conservación pero su enfoque se centra en los beneficios que estos aportan 
a las sociedades humanas, es decir, un ecosistema es valioso en la medida 
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que es capaz de contribuir al bienestar humano (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005). Las Medes y la Pletera nos permiten profundizar en la 
comprensión de esta compleja realidad socioambiental con el objetivo de 
ayudar a encontrar soluciones que garanticen la conservación y el 
aprovechamiento económico de estos espacios naturales protegidos.  
 
Metodología 

 
La metodología de casos de estudio es la utilizada para analizar las 

diferentes perspectivas sobre estos dos espacios naturales protegidos y los 
conflictos que emanan entre la voluntad de conservación y las actividades 
turísticas (EISENHARDT, 1989). Los casos de estudio implican siempre 
la exploración detallada y en profundidad de un sistema bien delimitado, 
en este caso dos reservas naturales y los grupos de agentes sociales que 
interactúan (CRESWELL, 2013). La finalidad es llegar a identificar y 
caracterizar las temáticas que son fuente de conflicto y las perspectivas de 
los individuos y/o agentes sociales implicados (YIN, 2013). La hipótesis 
de partida del trabajo es que en cada área de estudio convergen unas 
miradas e intereses determinados, a veces compatibles y en otros casos no, 
y en conjunto configuran un sistema socioambiental de gran complejidad. 
La mejor comprensión de estos sistemas ha de permitir la formulación de 
estrategias y recomendaciones para facilitar la resolución de los conflictos 
y mejorar la gestión.  

El procedimiento escogido en la investigación es el análisis de 
contenidos. Originalmente concebido por la sociología y las ciencias de la 
comunicación como una herramienta de balance cuantitativo de los textos 
periodísticos, estos métodos han ido incorporando nuevas fuentes de 
información (páginas web, audios, entrevistas etc.) y son más sensibles en 
relación a la interpretación de los contenidos más allá de su mera 
cuantificación (GRANEHEIM & LUNDMAN, 2004; RIFF et al., 2014). 

Las fuentes de información analizadas en los dos casos de estudio 
son documentos técnicos vinculados a las dos RN como por ejemplo el 
PRUG de les Medes o el proyecto Life de la Pletera. Y por otro lado, un 
exhaustivo examen de las noticias publicadas por la prensa en los años 
claves de las respectivas polémicas: 2014, 2015 y 2016. Los medios de 
comunicación han sido seleccionados por su vinculación y su particular 
seguimiento de los dos casos de estudio. En concreto se trata de: 
Emporion, Diari de Girona, El Punt Avui, Diari Ara, La Vanguardia y El 
Periódico. 

Para analizar los conflictos económico-ambientales en las Illes 
Medes en relación a su capacidad de carga ideal para la práctica del buceo, 
se localizaron y analizaron 51 documentos que trataban esta problemática 
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y la percepción que tenían sobre ello los diferentes stakeholders 
implicados En el caso de la Pletera, sobretodo en relación al proyecto de 
RE se encontraron y analizaron 88 documentos. 
 
Resultados y discusión 
 

En el caso de la RN marina de las Medes se han identificado 5 
colectivos de stakeholders, algunos de ellos con intereses comunes. Un 
primer colectivo está formado por los ecologistas, representado por la 
Asociación de Naturalistes de Girona (ANG) y la Institución 
Altempordanesa per a l’Estudi i la Defensa de la Natura (IAEDEN – 
Salvem l’Empordà), quienes han presentado alegaciones a las 
modificaciones del PRUG, rechazan la cuota anual porque consideran que 
significa un incremento de las inmersiones totales y denuncian que se 
convierta el espacio natural en un parque subacuático. Como justificación, 
apuntan que, a pesar de la mejora del fondo marino, el ecosistema de las 
Medes “está en recuperación, pero no recuperado”, y que todavía existen 
hábitats en regresión como consecuencia del exceso de presión causada 
por las actividades subacuáticas. Consideran que el Gobierno de la 
Generalitat ha dado “carta blanca” a los clubs de buceo y en cambio “la 
conservación de la biodiversidad tendría de ser objetivo prioritario en los 
espacios naturales protegidos, y en este caso creemos que se ponen por 
delante los intereses de los centros de inmersión”. 

Un segundo colectivo está formado por científicos. Este se 
subdivide en dos subgrupos: un primero lo forman aquellos con un 
posicionamiento ecocéntrico, éstos opinan que los submarinistas son “una 
amenaza” para la conservación del fondo marino de las Medes y critican el 
modelo de gestión actual porque consideran que no ofrece garantías de 
sostenibilidad ni para el ecosistema ni para el sector económico. En este 
sentido, el departamento de Ecología de la Universitat de Barcelona (UB), 
el cual elaboró precisamente los informes científicos que sirvieron para 
justificar las modificaciones del PRUG, presentó alegaciones al plan de 
gestión y una nota informativa donde indicaba que “el número actual de 
submarinistas es excesivo para la conservación de los ecosistemas de las 
Illes Medes”. Asimismo consideran que la Junta Rectora del PNMIMBT 
“ha aumentado las inmersiones y los puntos de buceo sin seguir ningún 
criterio ecológico, porque se ha hecho sin estudiar a fondo la capacidad de 
carga de cada área afectada”; “priman los criterios de explotación 
económica de los espacios protegidos por encima de la conservación del 
patrimonio natural”.  

El segundo subgrupo de científicos mantienen posicionamientos 
más antropocéntricos. Está representado por miembros del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de 
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Barcelona (UAB). Consideran que las principales causas de pérdida de 
biodiversidad en el Mediterráneo, más que el buceo, son el calentamiento y 
la acidificación del agua, afectando a especies tan emblemáticas como el 
coral rojo (RODRIGUES et al., 2016). 

Un tercer colectivo está protagonizado por el Gobierno de la 
Generalitat, con un posicionamiento antropocéntrico que asegura que 
permitir más inmersiones no pondrá en riesgo ni al ecosistema ni a las 
especies. Según declaraciones hechas por el exconsejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca los argumentos de los ecologistas no se sustentaban en 
“razones de peso”, y como contrapunto afirmaba que las modificaciones 
del PRUG estaban avaladas por los informes elaborados por la UB, que 
concluyen que en los últimos años ha aumentado la biodiversidad en las 
Medes, “ello demuestra que preservar el medio es perfectamente 
compatible con las actividades económicas que dependen de éste”.  

Un cuarto colectivo está representado por la Junta Rectora del 
PNMIMBT, donde el sector empresarial tiene un peso substancial. Desde 
una visión antropocéntrica centra su atención en la satisfacción del cliente 
y la importancia de evitar una masificación para garantizar la satisfacción 
de los usuarios. Aprobaron la cuota anual de inmersiones argumentando 
que “es un sistema adaptativo a cada zona, a su seguimiento y corrección 
en el caso de deterioro”, e incluso proponen incrementar un 10% las 
inmersiones en los puntos donde los indicadores biológicos lo permitan.  

Finalmente un quinto colectivo son los centros de buceo. Operan 
regularmente unas 28 empresas, 20 son centros de submarinismo y 8 de 
snorkel. Estos reclaman a la Generalitat que finalice la tramitación del 
PRUG, el cual con la cuota anual les da una mayor flexibilidad para 
adaptarse a las necesidades diarias, aprovechando la mayor demanda en 
días festivos y puentes. Se quejan de que siempre se los culpabilice de la 
degradación del fondo marino, cuando consideran que “son los primeros 
interesados en conservarlo”, y no se analicen otros factores como la 
contaminación, el aumento de la temperatura del agua o su acidificación. 
Declaran que “no quieren convertir las Medes en una rambla subacuática” 
ni “en una barra libre” y defienden que “los problemas se evitan educando 
al buceador, no prohibiendo”. En este sentido, se comprometen a trabajar 
con el Parque en la sensibilización y educación de los submarinistas. 

En el caso de la Pletera, todos los documentos analizados ponen de 
relieve que los objetivos de la RE son ecocéntricos: recuperación de las 
lagunas y su funcionalidad ecológica y en la repoblación del fartet 
(Aphanius Iberus), un especie de pez endémica de la Península Ibérica. 
Incluso algunas noticias hablan de “devolver a la Naturaleza lo que es 
suyo” o “restituir aquello degradado por toneladas de avaricia”. 

Esta perspectiva ecocéntrica se diluye cuando la prensa recoge las 
declaraciones de los políticos locales o incluso de técnicos del proyecto. El 
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alcalde de Torroella de Montgrí-l’Estartit considera que la recuperación 
del espacio es “una muy buena noticia”  porque el espacio natural 
complementará la oferta turística de sol y playa y de submarinismo, 
ofreciendo un valor añadido a la destinación turística. Unas declaraciones 
nítidamente más antropocéntricas de las que se detectaba en la formulación 
de los objetivos del proyecto, aunque también sugerían que el turismo no 
es sólo un recurso económico sino también un agente activo para la 
conservación. Así se hablaba de como el turismo sostenible o turismo de 
naturaleza pueden contribuir a un cambio en “la concepción del modelo 
turístico en la zona”, actualmente basado en el turismo de sol y playa 
(SARDÀ et al., 2009) y en el submarinismo. 

En la Pletera se visualizaron dos conflictos derivados de la RE. El 
primero derivado de las restricciones a la accesibilidad que el proyecto 
propone respecto los usos anteriores. El segundo fue la eliminación de un 
tramo de playa donde los perros estaban permitidos y que el proyecto 
prohibió al representar una amenaza para la nidificación de las aves de la 
marisma y un elemento de erosión del cordón dunar. 

El conflicto por la accesibilidad se derivó de las actuaciones del 
proyecto. Es evidente que el proyecto supuso una mejora para recorrer el 
espacio a pie. Según se puede leer en la prensa, el proyecto habilitó 
“itinerarios para viandantes, bicicletas y caballos alrededor de la zona de 
marismas y dunas”. También se adecuaron dos miradores para 
“contemplar el ámbito con una determinada perspectiva así como los 
pájaros que se instalen o hagan parada en los humedales”. Pero estas 
mejoras, que favorecieron claramente a aquellos usuarios del espacio que 
realizaban actividades de contemplación de las marismas, iban 
acompañadas de otras medidas que perjudicaron algunos de los usos 
anteriores al proyecto y, por consiguiente, entraron en conflicto. Antes de 
la RE, uno de los usos más comunes de la marisma era servir de 
aparcamiento a aquellos turistas que buscaban un acceso fácil a una playa 
tranquila. La RE comportó dos medidas que perjudican a estos visitantes. 
Por un lado se regularon “los accesos a las zonas de baño por pasos 
orientados con el objetivo de que las dunas no fueran pisadas ni dañadas”, 
lo que se tradujo en una reducción en el número de accesos a la playa. Por 
otro lado, el acceso con vehículos motorizados dejó de estar permitido, 
habilitando zonas de aparcamiento en la periferia de la marisma. Los dos 
conjuntos de medidas se tradujeron en un aumento de la distancia a 
recorrer para aquellos visitantes cuyo objetivo era acceder a la playa. Con 
lo cual, tuvieron que adaptarse al nuevo escenario o buscar otra playa con 
características similares y que fuera accesible en coche. Estas medidas 
generaron resistencias respecto al proyecto, especialmente en la población 
local donde el sentimiento de arraigo es más profundo y son más críticos 
con los cambios en aquellos lugares que sienten como propios. Esta 
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percepción es especialmente compartida entre las  personas mayores, las 
cuales  se ven más afectadas por las restricciones en la accesibilidad y a la 
vez, su mayor sentimiento de arraigo (ROWLES, 1983). 

El otro conflicto socioambiental que se derivó del proyecto fue la 
eliminación de la playa para perros. La decisión fue tomada conjuntamente 
por el gobierno municipal y por el Parque Natural. Los perros, 
generalmente sin atar, “contribuían a la regresión de las dunas y su 
vegetación asociada y afectaban gravemente la nidificación de algunas 
aves”, el Parque también consideraba que una playa para perros “no es 
compatible en una zona catalogada como RNP” ni con los objetivos del 
proyecto. A los problemas ecológicos se le sumaron las quejas de otros 
usuarios argumentando que los perros iban desatados, salían fuera de la 
zona habilitada o porque los propietarios no recogían los excrementos. La 
decisión de eliminar la playa para perros no fue fácil y provocó un gran 
descontento. Los detractores de la medida no tardaron en hacerse notar. 
Por parte  institucional, la Entidad Municipal Descentralizada de l’Estartit 
(EMDE) aprobó una moción para que el Ayuntamiento buscara una 
alternativa ya que se consideró que muchos turistas se alojaban en 
l’Estartit gracias a la posibilidad de llevar su perro a la playa. A la vez, se 
iniciaba un movimiento social de los usuarios de la playa para perros para 
protestar por la medida, llegando a recoger más de 2800 firmas. Las 
protestas institucionales y sociales surgieron efecto y el Parque, el 
Ayuntamiento y la EMDE acordaron habilitar una playa para perros en 
otro emplazamiento, fuera del ámbito de actuación de la RE de la Pletera.  
 
Conclusiones 
 

La RNP marina de las Medes está al servicio de los intereses 
antropocéntricos y las decisiones de gestión están condicionadas por los 
intereses económicos de las empresas de buceo. En cambio la 
conservación del patrimonio natural juega un papel secundario en la 
determinación de las directrices de gestión. 

En la Pletera el proyecto de RE ha generado conflictos entre el 
turismo y la conservación del patrimonio natural. Una correcta gestión y la 
toma de decisiones de consenso son fundamentales para su aceptación 
social y en definitiva su éxito. Así el conflicto de la playa para perros se 
resolvió de forma satisfactoria para todas las partes, en cambio la cuestión 
de la accesibilidad sigue sin solucionarse y mantiene la oposición de una 
parte de los usuarios.  
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Los territorios de interior presentan una dinámica evolutiva 
generada por fuerzas endógenas y/o exógenas, a largo y corto plazo, que 
suelen ser unidireccionales, irreversibles, graduales, acumulativas, no 
intencionadas y no anticipadas (Butler, 2011). De este modo se 
contraponen las innovaciones y mejoras en estos destinos con las 
motivaciones cambiantes de unos visitantes experimentados, que 
demandan cada vez más servicios personalizados y de calidad, así como 
con los objetivos de los agentes locales, los costes medioambientales, la 
inercia en los hábitos de turistas y residentes, los planes de inversión 
pública y privada y el control de la rentabilidad de dichas inversiones 
(Prat, 2013; García Hernández, 2014).  

Inicialmente, el turismo en las áreas rurales no supone la adaptación 
del territorio a las exigencias de los turistas. Sin embargo, con el paso del 
tiempo esta actividad provoca un efecto multiplicador en estos espacios 
generando actividades complementarias, diversificando su economía y 
ofertando puestos de trabajo, directos e indirectos, dentro de la llamada 
resiliencia de los territorios y sus productos turísticos. Por ello, las 
Administraciones Públicas promueven el turismo como una actividad para 
la promoción económica y social del territorio.  Ahora bien, las crisis 
también afectan a la actividad turística, reduciendo la capacidad de 
consumo de la población, las promociones inmobiliarias de segundas 
residencias, hoteles y apartamentos turísticos, favoreciendo así la 
reestructuración del sector y la concentración empresarial. Este fenómeno 
más acentuado en los territorios de interior, produce resultados muy 
desiguales, ya que son necesarias importantes inversiones en 
equipamientos e infraestructuras y en el mantenimiento de las instalaciones 
turísticas, lo que redunda en la poca rentabilidad económica de estas 
actividades, siendo necesario el apoyo privado. 

 
A pesar de todo, muchos territorios de interior han apostado por él 

como una herramienta de desarrollo económico que les permita reducir sus 
tasas de paro y aumentar su PIB y su Renta Familiar Bruta Disponible, 
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seleccionando el tipo de turismo más adaptado a los recursos naturales y 
patrimoniales allí presentes. En estos territorios, a medida que se van 
desarrollando los productos turísticos,  se establecen vinculaciones más 
densas entre los agentes locales y reduciendo proporcionalmente la 
colaboración con los agentes externos. La creación de un clúster alrededor 
del producto turístico, en el que participan los diferentes agentes 
involucrados, genera dinámicas socioeconómicas de alcance local, 
vinculadas directamente a lo que se podría considerar una reformulación 
del modelo, adecuada como respuesta endógena alternativa ante la crisis 
del sistema económico globalizado. Dicha respuesta se concibe como una 
nueva forma de entender el desarrollo turístico, incorporando las variables 
medioambientales y sociales, cristalizadas en el concepto de desarrollo 
sostenible. 

Con el objetivo de conocer y analizar el grado de sostenibilidad de 
los clúster formados alrededor de un producto turístico en las comarcas de 
interior, en el presente trabajo se ha considerado adecuada la creación de 
indicadores, teniendo en cuenta tres niveles de análisis (clúster turístico, 
destino turístico y comarca). A través del sistema de indicadores 
seleccionados se ha pretendido tener un conocimiento más exacto de la 
sostenibilidad del clúster turístico analizado, del grado de resiliencia del 
destino y del territorio en el que se enmarca. 

Un ejemplo de aplicación y análisis de este sistema de indicadores 
es el caso de la comarca del Ripollès (Catalunya), que formando parte de la 
marca turística “Pirineus”, aprovecha su gran variedad de recursos 
territoriales y culturales para el desarrollo de un turismo rural diversificado 
y de calidad. Dentro de su amplia oferta de actividades, el Ripollès permite 
la práctica de numerosos deportes de aventuras de riesgo. La aparición de 
pequeñas microempresas dedicadas a estas actividades se ha visto 
favorecida por la presencia de una amplia oferta de alojamientos y 
restaurantes, generando sinergias muy positivas como clúster turístico en 
el territorio. El análisis de la comarca como destino turístico, a través de 
los índices de sensibilidad creados, presenta, para 2015, una buena 
resiliencia medioambiental y económica, pero incierta en ciertos aspectos 
socioculturales. En el caso de la sostenibilidad del clúster de turismo de 
aventura muestra un desarrollo embrionario, donde la relación con los 
agentes locales es todavía muy débil, así como su sostenibilidad 
económica, pero de un nivel muy alto en sostenibilidad medioambiental y 
medio sociocultural. Por ello, es posible concluir que su principal reto es 
consolidar la comarca como un destino óptimo para la práctica de estas 
actividades deportivas, siendo reconocido a nivel internacional. 
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Between urban wasteland and post-industrial 
ruinscape: tourism as post-crisis economic 

progress in the infamous shrinking city Detroit 
 
Lina TEGTMEYER  
Freie Universität Berlin/RWTH Aachen, Department Architecture 
tegtmeyer@gsnas.fu-berlin.de  
 

Detroit has been presented in most recent real-estate imagery as if it 
was a tourism brochure. Or rather, tourism imagery of Detroit looks a lot 
like reading a real-estate advertisement. The decaying city that has 
amongst the highest poverty and crime rate in the US is suddenly 
appearing in a new look. On the one hand, this seems logical in a capitalist 
system that turned cities not only into sites for life-style production, but in 
life style products themselves. The city that needs to be sold as a product, 
appears in an aesthetic of advertisement: shiny, glitzy, perfect pixel clarity 
in a hyper-real sort of way. But, on the other hand: what are the 
entanglements between tourism, the city and capitalism crises that we can 
read in the shiny imagery of a decaying place like Detroit? In analyzing 
visual importance for tourism as successful service industry and cultural 
practice, it becomes clear that both the image of the built city as well as its 
visual representation in pictures is of high relevance. In the case of Detroit, 
the city is most famous for its negative image: Jerry Herron stated in 2003 
that negative branding in all different kind of media have made the city 
infamous beyond national fame. The built environment has been decaying 
or demolished since decades. Only recently have suggestions been 
accepted by broader public discourse and city officials to consider this 
shrinking city as a heritage site that can be a successful and promising 
tourism destination of elevated cultural and historical significance. As 
everyday urban environment filled with derelicts of a long-gone 
“American” industrialization that brought democracy and prosperity to 
many, the city’s remaining architecture of apartment and office buildings, 
theatres, hotels but also (toxic) abandoned factories of car production sites 
are now reconsidered as architectural treasures of elevated cultural value 
that document the city’s and part of the nation’s past that can be 
remembered through visiting Detroit. That means on the one hand, 
informal tourism in unplanned pairing with official tourism attempt 
supported by local government have placed the well-known reality of the 
city’s failure into a new narrative: the city has changed—on an imagery 
and imaginary level—from a site of danger and threat (as a result of White 
flight in the 1950s and economic deindustrialization in the 1970s) towards 
a sight of touristic interest as “America’s Great Comeback city.” This 
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traditional US resurrection narrative told in a set of shiny imagery presents 
the city as now successful and promising place. Curiously, the real-estate 
market is somewhere linked to the tourism developments in Detroit in the 
beginning of the 21st century. I would like to say that I have asked the 
following questions at a conference in Rimini, but I would like to pose 
them in this meeting once more, because I understand your call for 
presentations to fit my most alarming (and hopeful) concerns fit with what 
you propose to debate. Hence, I would like to take this conference as 
opportunity to present and debate the potential but also the pitfalls of 
embracing the destination Detroit case as model for other similarly 
undesired places throughout the world. Can it make sense to reevaluate 
and re-define (urban) tourism in the moment of financial crises of the 
decaying capitalist system on a global scale? What potential can tourism 
offer to a city and vice versa? But also more urgently: what needs to be re-
conceptualized for the future of urban tourism and cities in order not to 
murder a city (and ultimately tourism) by making it a destination?  
 
. 
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Panel informativo del Bco Guiniguada (Gran 
Canaria). Propuesta metodológica para la 

dinamización del turismo cultural y natural 
 
Alejandro GONZÁLEZ MORALES, Antonio RAMÓN OJEDA, 
Francisco ROMERO ROQUE y José QUESADA MEDINA 
Departamento de geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 
 
Palabras clave: Barranco Guiniguada, metodología, turismo de 
naturaleza, turismo cultural 
 

Con el presente póster pretendemos aportar una propuesta 
metodológica para la realización de paneles explicativos que contribuyan a 
la conservación de los recursos territoriales turísticos, tanto de carácter 
natural como los culturales, de un espacio emblemático del municipio de 
Las Palmas de Gran Canaria. El objeto del proyecto es ofrecer al turismo 
cultural y natural que visita la isla de Gran Canaria un sendero que recoge 
buena parte de la historia geológica de la mencionada Isla, así como los 
principales valores geobotánicos y climáticos de este espacio. Asimismo es 
intención de este panel poner en valor los recursos culturales (yacimientos 
arqueológicos, poblamiento tradicional, infraestructuras hídricas y 
agrarias, valores etnográficos y características antrópicas). 

La metodología consistirá en una propuesta de ruta que se 
acompañará de cartografía temática (mapa geológico, mapa de usos del 
suelo, mapa de vegetación, mapa de localización de los recursos 
culturales). 

La ruta se tomará con gps y luego se exportará al mapa con el 
programa Arc Gis, toda la cartografía se realizará con este último programa 
y el panel final con Corel Draw. 

La secuencia del panel, aparte de la cartografía llevará una 
caracterización general de la zona, una descripción pormenorizada del 
sendero, varias fichas explicativas de los principales recursos naturales y 
culturales, una ficha técnica que contenga: rumbos, tramos, distancias, 
tiempos, dificultad, pendientes y tipo de firme 

Por último se introducirán algunas informaciones complementarias 
como las recomendaciones para realizar el camino con absolutas garantías 
de éxito. 

El resultado final esperado es que el turismo de cruceros y el 
turismo de naturaleza y cultural que visita Gran Canaria cuente con 
paneles informativos adecuados para que los valores naturales y culturales 
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de la Isla sean conocidos y de esta manera también contribuir a su 
conservación y a mejorar el desarrollo sostenible para este espacio insular 
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Airbnb un elemento clave en la transformación 
funcional del espacio turístico de la ciudad de 

Madrid13 
 
Mª del Carmen MÍNGUEZ GARCÍA, María GARCÍA 
HERNÁNDEZ, Manuel DE LA CALLE VAQUERO, Miguel Ángel 
TROITIÑO VINUESA y Libertad TROITIÑO TORRALBA 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Palabras clave: Airbnb; turismo colaborativo; impactos turísticos; turismo 
urbano; Madrid. 
 

En los últimos años la ciudad de Madrid está experimentando 
importantes cambios que afectan de manera directa a la dinámica turística 
y a la configuración funcional de los espacios urbanos de mayor 
frecuentación de visitantes. Entre ellos, ha resultado clave la aparición de 
las plataformas de turismo colaborativo (P2P) y más concretamente de las 
que ofrecen alojamiento. La conversión de residencias en viviendas que se 
alquilan a turistas está cambiando el perfil residencial de barrios 
tradicionales, con un fuerte impacto sobre el funcionamiento cotidiano de 
estos espacios. Aunque se trata de un fenómeno todavía escasamente 
estudiado, su acelerado crecimiento preocupa sobremanera a los gestores 
urbanos de muchas ciudades y en los casos más extremos está generando 
movilización social de rechazo. 

En este contexto el póster recoge un primer análisis de la 
implantación de Airbnb en el espacio turístico urbano madrileño, como 
parte de un proyecto de investigación que aborda la dimensión turística de 
los conjuntos patrimoniales de la Comunidad de Madrid. La proliferación 
de alojamiento turístico es especialmente importante en espacios centrales 
con alto valor patrimonial; por lo que resulta esencial estudiar las 
implicaciones que la implantación y desarrollo desmedido de esta 
actividad pueda tener en el cambio del perfil funcional y residencial de 
estos barrios en tanto que recursos patrimoniales. Con esta finalidad, y 
como primer paso de la aproximación al estudio integral de este fenómeno, 
se ha realizado un análisis de los más de 7.000 anuncios de Airbnb en la 

                                                 
13 Este póster se enmarca dentro del Programa de I+D “Los conjuntos patrimoniales como 
activos turísticos de la Comunidad de Madrid. Problemas y oportunidades en perspectiva 
territorial” (PTR-TUR-CM). Ref. S2015/HUM 3317. Años 2016-2018. Coordinador: 
Miguel Ángel Troitiño. 



388     Turismo y crisis, turismo colaborativo y ecoturismo 
 

 

ciudad de Madrid. Se ha trabajado a distintas escalas para caracterizar las 
pautas de distribución de la oferta y sus características.  
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La puesta en valor del patrimonio territorial 
para uso turístico a partir del surgimiento y 

gestión de iniciativas privadas: el ecomuseo de 
Alcaraz 

 
Juan Antonio GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco Javier JOVER 
MARTÍ y Norma Leticia GONZÁLEZ ESTRADA 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de 
Castilla-La Mancha 
 
Palabras clave: Ecomuseo, turismo rural, paisaje, zonas de montaña 
media 
 

Los cambios producidos en las modalidades de turismo en la etapa 
postproductivista han permitido la eclosión de distintas variedades de 
prácticas en las que se incluyen desde modelos ecoturísticos emanados de 
la concienciación ambiental hasta modalidades de un amplio espectro en 
los que se requiere del uso de los recursos naturales, patrimoniales e 
históricos para su aprovechamiento turístico. A partir del rápido 
incremento de esta actividad económica, los espacios rurales del interior 
peninsular han encontrado una oportunidad con la que hacer frente a la 
profunda decadencia económica y social que sufren debido a la pérdida de 
la función productiva y a la continua sangría demográfica. Las prácticas de 
más reciente implantación en estos territorios deprimidos suponen un paso 
más en el ya tradicional modelo de turismo rural donde la pernoctación es 
la base de la actividad. Los demandantes de turismo se encuentran en un 
entorno privilegiado con un vacío de actividades, propuestas y contenidos. 
La personalización de experiencias y la puesta en valor de recursos 
diferenciados y no deslocalizables permiten el surgimiento de iniciativas 
turísticas centradas en la gestión privada de los recursos turísticos, muchos 
de ellos, de carácter público. 

En este contexto y con el objetivo de dinamizar este espacio, se crea 
el ecomuseo de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel14, una singular 
experiencia en las comarcas serranas de la provincia de Albacete en 
Castilla-La Mancha. La figura de los ecomuseos surge en Francia al 
comienzo de la década de los años 70 del pasado siglo. Como actividad 
dentro de las prácticas propias del turismo cultural, tiene como misión la 
promoción de la identidad de un territorio apoyado en la participación de 

                                                 
14 http://ecomuseo.info/ 
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sus habitantes. Cuentan con un marcado carácter didáctico que permite la 
puesta en valor del patrimonio territorial de la zona. Surge como iniciativa 
privada que cuenta con capacidad para gestionar los recursos públicos de 
una forma compartida y con la colaboración de los ciudadanos en un 
territorio caracterizado por la alta ruralidad, deprimido económica y 
socialmente y con una sobredimensionada oferta de plazas de alojamiento 
de turismo rural. Además, la escasa puesta en valor de su patrimonio 
artístico e histórico, enmarcado en un impresionante entorno natural, hace 
que esta innovadora iniciativa sea merecedora de ser analizada y con la que 
se puede comprobar su aplicabilidad en municipios con similares 
características. 
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La percepción social  del sector turístico ante los 
escenarios de cambio climático 

 
Míriam VILLARES y Elisabet ROCA  
Laboratori d’Estudis Socials d’Enginyeria Civil (LESEC)  
ETS de Camins Canals i Ports de Barcelona, Universitat Politècnica de 
Catalunya, C/Jordi Girona, 1-3  08034  Barcelona. Tel: +34 93 4011617 
miriam.villares@upc.edu  elisabet.roca@upc.edu 
 
Palabras clave: Percepción social, sondeo, cambio climático, gestión 
costera. 
 

La capacidad de cambio de modelo turístico se ha evidenciado a lo 
largo de los años, esta dinámica se ha hecho más palpable en los últimos 
tiempos, la crisis sistémica en la que estamos inmersos ha propiciado y a la 
vez acelerado cambios. Con anterioridad al estallido de la burbuja 
inmobiliaria, se lanzó la mirada al ecoturismo y con mayor o menor 
sofisticación el paradigma verde y sostenible fue tomando fuerza. No en 
vano después de la cumbre de Rio+20, celebrada en el momento más 
álgido de la crisis, focalizó el punto de mira hacia la economía verde. 

Ante la actual transformación,  las preguntas van dirigidas hacia la 
contradicción que supone la intensificación del uso de los espacios 
naturales y el consumo turístico de los recursos energéticos, el agua y el 
propio territorio. Pero, más allá de estos límites que puede marcar el 
propio metabolismo social de la actividad turística, nos preguntamos por 
los límites ante los efectos del cambio climático. Nuestro interés se 
circunscribe en el ámbito costero mediterráneo y se relaciona con riesgos 
asociados: la irrupción de temporales, inundación y subida del nivel del 
mar (1). 

El objetivo de esta comunicación es analizar la percepción social 
ante los escenarios de cambio. La comunidad científica ya ha 
parametrizado los posibles efectos, pero nos faltan herramientas para 
evaluar y gestionar el impacto sobre las actividades. La valoración social 
nos ha de servir para identificar déficits y oportunidades. Sus resultados 
han de contribuir a las propuestas de gestión del riesgo costero y en 
espacial a la expectativa de los planes y acciones de adaptación frente al 
cambio climático. Nuestro ámbito de estudio se sitúa en el litoral del 
Empordà (Girona), en donde recientemente, se han producido iniciativas 
de origen civil y públicas encaradas a la ordenación, restablecimiento y 
conservación de la función natural del litoral. Se trata de unas inversiones 
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y actuaciones que encajan en lo que podríamos llamar campañas pioneras 
de adaptación al cambio climático en el sistema costero (2).  

De momento, la cuestión del cambio climático, es  una amenaza 
inapreciable en  la percepción social, pero latente a medio plazo. Como tal 
riesgo, requiere más presencia en los discursos locales para evitar 
sorpresas en el proceso de adaptación. Por ello, proponemos evaluar e 
incorporar en la planificación y gestión turística aspectos como la 
percepción del cambio, la diversidad social y ecológica, los sistemas de 
gobernanza y la identidad local. Para afrontar este reto  debe trabajarse en 
colaboración con la población local y diseñar indicadores que recojan 
diferentes dimensiones y permitan hacer un seguimiento y evaluación de 
las tendencias. 
 
 
(1) Proyecto PaiRisClima (CGL2014-55387-R) financiado por el Ministerio 
de Economia y Competitividad. https://pairisclima.upc.edu/es/proyecto-
pairisclima 
(2) Proyecto Life Pletera, http://lifepletera.com/es/life-pletera/ en L’Estartit i 
un proyecto de restitución y restauración dunar en la playa de Can Comes de  Sant 
Pere Pescador http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-
costa/actuaciones-proteccion-costa/girona/170326B-pima-adapta.aspx 
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La pérdida del hecho diferencial del alojamiento 
turístico en Canarias: la residencialización de 
las plazas extrahoteleras y su conversión en 

viviendas vacacionales de alquiler15 
 
Moisés R. SIMANCAS CRUZ, Rafael TEMES CORDOVEZ, María 
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M. Simancas, Departamento de Geografía e Historia. Universidad de La 
Laguna; Rafael Temes Cordovez; Departamento de Urbanismo. 
Universitat Politècnica de València; María Pilar Peñarrubia Zaragoza, 
Departamento de Geografía. Universitat de València; Alicia García Amaya 
Universitat Politècnica de València 
 
Palabras clave: alojamiento extrahotelero, competitividad turística, crisis, 
política pública, residencialización, vivienda vacacional de alquiler  
 

El predominio de la oferta de alojamiento extrahotelero ha 
constituido un hecho diferencial y una singularidad del modelo turístico de 
las Islas Canarias (España), uno de los principales destinos europeos de 
turismo vacacional, especializado en el producto “sol y playa”. Sin 
embargo, un cambio en los gustos, motivaciones y exigencias de la 
demanda, su obsolescencia (física, funcional, de modelo de negocio, de 
modelo organizativo, formas de segmentación, canales de venta, etc.) y, 
sobre todo, la decisión de la política de “moratoria turística” de cualificar y 
especializar dicho modelo, vía modalidad y categoría (hoteles de cuatro y 
cinco estrellas), han favorecido la residencialización de un importante 
porcentaje de plazas extrahoteleras, con la consiguiente salida del mercado 
turístico. El resultado es que una parte de estas unidades alojativas 
disidentes de ese principio pasan a destinarse a viviendas principales 
(demanda no turística), no habituales (segunda residencia) o a 
arrendamientos a personas de uso particular (privado), a la vez que otro 
porcentaje sigue dedicándose a la explotación turística, de corta, media y 
larga duración que se promocionan y comercializan por medios no 
reglados. Desde este punto de vista, el alquiler turístico de viviendas 
vacacionales se plantea potencialmente como el modelo de negocio más 
adecuado para la promoción y comercialización de estas unidades 
alojativas extrahoteleras disidentes del “principio de unidad de 

                                                 
15  Este trabajo se enmarca en el Proyecto de I+D+i “Crisis y reestructuración del litoral 
turístico español" (CSO2015-64468-P) del Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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explotación” fijado por la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 
Turismo de Canarias. 

El principal objetivo de este trabajo es cuantificar este proceso de 
modificación (sustitución) del uso turístico asignado inicialmente a los 
establecimientos extrahoteleros y su mercantilización en dicha fórmula de 
turismo colaborativo. Se trata de analizar cómo determinadas decisiones 
públicas no evaluadas previamente y que, en gran medida, responden a 
procesos de captura del regulador, contribuyen a reducir la resiliencia de 
determinadas áreas turísticas para superar momentos cíclicos de crisis. Con 
el fin de dotar de una dimensión aplicada (no especulativa) a los diferentes 
enunciados generales, nos basamos en la metodología de modelización 
territorial del proceso del área turística de Playa del Inglés (Gran Canarias, 
España).  
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La platja de Palma. Inici i evolució d'un declivi 
turístic (1978 - 2015) 

 
Mateu PICORNELL CLADERA, Catalina Irene RAMIS CIRER y 
Joana Maria ARROM MUNAR 
Grup d’Investigació en territori, turisme  i oci (GITTO), Institut d’Estudis 
Ecològics (INESE), inese_gitto@yahoo.es 
 
Paraules clau: Platja de Palma; espai turístic madur; degradació; 
reconversió. 
 

La paraula maduresa, en turisme, s'utilitza també com expressió de 
pèrdua de qualitat i competitivitat de la destinació, és a dir que té el 
significat també de situació o estadi de turisme degradat o obsolet, ja sigui 
de manera conjuntural o estructural. Conceptes que solen ser rebutjats pels 
sectors d'activitats econòmiques del turisme i administracions polítiques 
responsables de la cura i gestió de la qualitat i competitivitat de la 
destinació. 

A la dècada dels anys 70 es produeix a les Illes Balears la primera 
gran crisi turística que romp momentàniament el ritme de creixement que, 
a més, significà un canvi radical en l'estructura turística  cap a una 
massificació del turisme de masses. 

El model de la Platja de Palma és el propi d'un espai turístic madur 
que es consolidà amb una evolució accelerada dins la tipologia d'un 
turisme de masses i amb especialització de sol i platja, amb poca 
diversificació tipològica de demanda mercat, que ha anat limitant de cada 
vegada més una especialització quasi única cap a un turisme de baix poder 
adquisitiu amb predomini d'oci nocturn, alcohol i sexe. 

En aquesta comunicació analitzam l'evolució el seu 
desenvolupament turístic cap a la maduresa i sobretot les mesures preses 
en cada moment crític per cercar la reconversió d'una qualitat i 
competitivitat perduda. 

La metodologia bàsica utilitzada són les dades obtingudes dels fets 
quotidians en l'evolució del turisme a la Platja de Palma des de 1978, que 
és a on es varen celebrar les I Jornades de Qualitat Turística, organitzades 
per l'Agrupació d'Hotelers d'aquesta zona. En sorgiren una sèrie de 
manifestacions que reflectien els aspectes més rellevants de la situació i 
preocupacions turístiques d'aleshores, que podríem considerar com un punt 
de partida de fórmules per sortir del presagi d'una degradació futura. 

Dels fets quotidians, vists des del caire social, s'en pot treure molt de 
profit ja que ens poden indicar quina és la percepció del turisme des de 
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diversos caires: socials, econòmics, ambientals, culturals, sectorials, etc, 
que formen tots ells part de la complexitat del turisme. 

Els resultats de l'anàlisi és l'escenari real esdevingut de l'evolució 
d'un turisme que es va destruint a ell mateix: moltes infraccions 
legislatives; desinterès i negligència política; desenvolupament desordenat 
i no planificat; promoció errònia; turisme únicament en mans d'operadors 
turístics i hotelers; massa especialització estàndard; inseguretat ciutadana i 
violència; fracàs absolut en els intents de reconversió; capacitat de càrrega 
superada; etc. 
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Developed countries, being aware of the fact that sustainable 
development cannot be achieved without participation of the local 
communities, carry out projects in different sectors with the guidance and 
support of different foundations and associations such as World Bank and 
United Nations Development Programme (UNDP). These projects mostly 
aims to diminish poverty and overcome regional imbalances. When it 
comes to tourism, it is observed that sustainable programs and projects 
focusing on the community based tourism (CBT) are being increasingly 
employed in less developed and underdeveloped countries. However, there 
is relative evidence that the large majority of CBT initiatives enjoy very 
little success. CBT initiatives are generally small-scale and it is not 
possible for all members of larger communities to be involved and thus 
derive benefits. Unfortunately, this results in uneven distribution of the 
benefits of tourism development among the locals. Moreover, since 
communities are hierarchical, often elites garner the benefits of CBT 
development.  The marginalized and disadvantaged members of the 
community on the periphery could be down to class, gender, religion, 
culture or political affiliation, and they may not benefits from the 
developments around their community. In these circumstances, it can be 
argued that CBT is not able to deliver on its basic premise of community 
participation and the equitable share of benefits to all community 
members. Therefore, this study aims to examine the perceived benefits and 
costs of CBT project in the village of Misi in Bursa, Turkey. Further, it is 
aimed to determine the benefits supplied to local community by the 
development of CBT project. Finally, the study aims to reveal how CBT 
based benefits and costs are shared among the local community.  For the 
purpose of the study, structured and semi-structured interviews were made 
to collect data, and the data was analyzed descriptively. Study results 
suggest that not all members of the community benefits from the 
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development of tourism in their community. The study ends with 
discussions of the results and implications for the tourism planners.  
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Gulag Vacations: Spinning Liabilities into 

Assets in Tourism Marketing 
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Many destinations around the world suffer from crises and a 
negative image that proves to be a barrier to attracting tourism, businesses 
and investments. Several authors have explored various strategies used by 
localities to restore a positive image to their locale (Avraham and Ketter, 
2016; Baker, 2007). Among the many strategies these authors identified, 
one that stood out was a tendency of place marketers to spin liabilities into 
assets (Avraham and Ketter, 2016). This strategy is based on the optimistic 
attitude that in every bad thing there is also something good. Locales 
employing this strategy have used it to try to overcome predominantly 
negative perceptions and stereotypes related to characteristics such as 
extreme climate, controversial heritage, violent political conflict, under-
development, war, crime, civil unrest, economic crisis, and natural and 
environmental disasters.  

The goal of this manuscript is to expand the discussion on the 
strategy of "spinning liabilities into assets" used by place marketers around 
the world.  The manuscript analyzes localities' attempts to highlight a 
positive aspect of their locale in place of the negative impression. In other 
words, we intend to show through analysis of many case studies, how 
localities put a new twist on the characteristics deemed responsible for the 
place's negative image, thereby turning them into assets in order to attract 
tourism.  The research used both qualitative content analysis of 
advertisements that appeared in international tourism magazines and news 
reports about marketing initiatives that appeared on global tourism news 
websites. The goal was to find which visual language – such as symbols, 
slogans, texts – and marketing initiatives – such as events, tours, 
attractions, memorials and museums – were developed and selected in 
order to turn a place's liability into an asset.  We believe that beyond the 
theoretical explication of this strategy, this manuscript will be useful for 
leaders and place marketers who are searching for new ways and strategies 
to market destinations suffering from negative perceptions.   
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En la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México), décadas de 
intervenciones de las políticas públicas han dejado como secuela actitudes 
de dependencia, en contraparte de un paternalismo exacerbado, que dejaba 
fuera a las comunidades locales de las decisiones que afectaban a su 
futuro, así como un grave deterioro de la biodiversidad original del medio 
ecocultural. En consecuencia, la pobreza, la presión antrópica sobre los 
recursos naturales endógenos, la vulnerabilidad y, por ende, los procesos 
de emigración-expulsión de la población local, son fenómenos que 
recientemente adquieren gran trascendencia.  

En este contexto, se han ido abriendo paso distintos enfoques que 
cuestionan ideas acerca del desarrollo convencional hegemónico, 
eurocéntrico y neocolonialista. Es el caso de los postulados de modelos de 
desarrollo emergentes como participación, empoderamiento, 
etnodesarrollo, las teorías posibilistas de Ostrom para el gobierno de los 
recursos de uso común (RUC), ecología política, agroecología, 

                                                 
16

 Trabajo de investigación realizado como beneficiario de una Beca MAEC-AECID 
(2011-2013), concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) a españoles, para estudios de postgrado, doctorado e investigación en 
universidades y centros superiores extranjeros de reconocido prestigio en países de ayuda 
oficial al desarrollo (AOD). Así, esta propuesta de comunicación se enmarca dentro de los 
resultados científicos del proyecto de investigación posdoctoral en Geografía 
“Comunalismo agrario, solidaridad y perspectivas de desarrollo sostenible en las 
comunidades castellano-leonesas (España) y veracruzanas (México)”; y, además, también 
forma parte de los avances de investigación originales de la tesis doctoral en Antropología 
Social y Cultural titulada “La gestión de recursos naturales en la Sierra de Santa Marta en 
Veracruz (México): un ejemplo de alianza estratégica de saberes locales y conocimientos 
técnicos-científicos para la sustentabilidad”. 
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diálogo/ecología de saberes, interculturalidad o sustentabilidad integral.  
Así, a partir de la implementación de una metodología de 

investigación cualitativa con enfoque de(s)colonial, se han registrado y 
analizado un conjunto de incipientes y heterogéneos proyectos de gestión 
de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos en las 
comunidades indígenas campesinas de Nahuas y Popolucas de la Sierra de 
Santa Marta y su entorno geográfico, la Reserva de la Biosfera de Los 
Tuxtlas, puestos en marcha a partir de los años noventa por diferentes 
organizaciones civiles y no gubernamentales, emanadas del movimiento 
del ambientalismo social mexicano, en colaboración directa y participativa 
con la población campesina local. Entre los principales objetivos de este 
trabajo se encuentra el relacionar las prácticas de estos proyectos con los 
postulados de los modelos de desarrollo emergentes citados con 
anterioridad. 

Dentro de los principales resultados del abordaje metodológico 
implementado en esta investigación, las nociones posdesarrollistas 
anteriores asumidas por estos proyectos, que se concretan en los discursos 
y las prácticas de algunos movimientos sociales, de ONG y otras 
asociaciones civiles, de un sector del mundo académico vinculado a éstas, 
y de la población local del área objeto de estudio, se revelan como un 
ejemplo posible de buenas prácticas socio-espaciales emergentes en la 
gestión de recursos naturales ecoturísticos que hasta cierto punto, y 
partiendo de una emergente alianza estratégica de saberes locales 
indígenas campesinos y conocimientos científicos-técnicos o expertos para 
la colaboración social intercultural, contribuyen a avanzar en la 
construcción de un modelo de desarrollo alternativo con capacidad de 
contribuir a la lucha por mejorar la precaria realidad –ecológica, 
demográfica, económica y sociocultural- de los territorios tropicales 
mesoamericanos y de las poblaciones indígenas campesinas que 
ancestralmente los habitan. 
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El municipio de Yecla (Murcia) soporta desde el año 2007 una grave 

crisis en su modelo productivo actual dedicado a la elaboración de 
manufacturas relacionadas con la industria del mueble y afines. La falta de 
competitividad ante la fuerza de otros espacios emergentes exige un 
cambio estratégico. Surge la necesidad  de potenciar el espacio rural no 
solamente como soporte de la actividad agrícola, también y aquí está la 
novedad, en la aparición de usos terciarios como alojamientos rurales, 
rutas enoturísticas o puesta en valor del patrimonio arqueológico y 
etnográfico. A través de este trabajo se proponen nuevas alternativas 
económicas que ayudarán en la necesaria búsqueda de alternativas 
adecuadas y sostenibles.  

Los objetivos son el analizar y valorar la sostenibilidad de un 
espacio de interior de escasa tradición en actividades de ocio y recreación 

Desde el punto de vista metodológico se empleará una metodología 
mixta, tanto de carácter cuantitativo a través de un cuestionario que 
recogerá las valoraciones de agentes implicados en las posibilidades que 
ofrece el turismo de interior en este espacio geográfico del interior 
murciano.  Dentro de la fase de preparación, se elaborará una tabla de 
especificaciones para la realización inicial y versión final del mismo; en la 
elaboración de esta tabla intervendrán expertos realizando aportaciones y 
correcciones que servirán para la mejora del cuestionario inicial propuesto. 

En relación a la metodología cualitativa se realizarán entrevistas a 
personas que por sus conocimientos forman parte de colectivos 
relacionados con la actividad turística del municipio. La participación de 
todos será un elemento decisivo en la mejora de los resultados de la 
investigación, teniendo en cuenta la convergencia de opiniones y la 
búsqueda de semejanzas y diferencias entre las personas entrevistas. 
También se procederá a la realización de un inventario de recursos 
turísticos que señalen el grado de interés que representan ante los 
eventuales visitantes.  
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Como principales resultados: 
-Se evidenciará como el turismo rural puede generar expectativas 

económicas viables y complementarias al actual sistema económico del 
espacio estudiado. 

-El enoturismo constituye una alternativa turística ante un modelo 
industrial sujeto a la competitividad de los mercados generados por el 
actual proceso de globalización.  

-El sostenimiento de tierras de cultivo y la dimensión ecológica se 
combinan extraordinariamente con la incorporación de actividades 
terciarias como alojamientos rurales, cicloturismo, senderismo o visitas a 
bodegas.  

-Se ofrecerán alternativas ante las posibles debilidades y amenazas 
generadas por el análisis DAFO realizado.  
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In the chapter entitled «The Art of Rent» in his 2012 book Rebel 
Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, David Harvey 
revisits the topic of monopoly rent he had examined elsewhere throughout 
his career. He there argues on how capital seeks to appropriate monopoly 
rent from the non-replicable cultural differences cultural commons exude, 
by means of a panoply of strategies that encompasses co-optation, 
subsumption, commodification, and monetization. 

These practices of extraction of surpluses may be reduced to two 
specific modes of monopoly rent: those that are based on gate-keeping the 
uses of the resource at stake, and those related to its direct trade (including 
withhold and speculation on future values). Both variants not only share 
the fact that the resource they count upon is unique, but also that the 
control of the means of extraction are exclusive to particular groups. 
Hence, how these groups get to harness both the singularity of the resource 
and their exclusive access to its monopoly-rent extraction becomes a 
crucial factor in order to understand the social relations we encounter in a 
particular society. 

This paper addresses these questions by focusing on the UNESCO 
World Heritage Site of the Serra de Tramuntana, Majorca (a major tourism 
destination). By drawing on both a review on its conservation regulations 
and ethnographic sketches I look into the production of this Cultural 
Landscape. While the Serra is popularly portrayed as the outcome of 
collective struggles aimed at saving it from development, it is nevertheless 
institutionalised via the regulation of its uses and the definition of its 
resources and its final result is after appropriated by the global tourism 
industry and the building activities that accompany it. I conclude with a set 
of suggestions geared towards the redistribution of wealth and based on the 
primacy of use values over exchange values. 
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La crisis sistémica ha tenido en los destinos turísticos es solo una 
fase en modelo productivo. En algunos destinos se produce desde hace 
años los mecanismos que producen las máquinas de crecimiento urbano, 
es decir, los procesos growth machine enunciado por Logan y Molotch 
(1987) que refleja determinados procesos de urbanización relacionados con 
el desarrollo geográfico desigual, y originado por el régimen de 
acumulación flexible de la economía neoliberal (Harvey, 2012; 2013).  

La comunicación presente estudia este concepto de análisis urbano, 
que recoge el funcionamiento de los procesos de urbanización 
contemporáneos, antes de la crisis y ahora que parece reactivarse la 
economía y se promueve una nueva fase de crecimiento; en unos de los 
territorios más interesantes y dinámicos del sur de Europa, el destino 
turístico internacional denominado: Zona Metropolitana Costa del Sol 
(ZoMeCS). Con La estructura de la comunicación tres partes.   

Primero, se realiza una revisión de la literatura que muestra de 
manera breve las lógicas de crecimiento y aglomeración urbanas y otros 
fenómenos globales del mundo contemporáneo (Harvey, 2004; 2012; 
2013), que no se basan en la actividad económica tradicional -propia del 
modelo clásico industrial- sino en el incremento sostenido de la extensión 
del suelo urbano, la especulación inmobiliaria y la ampliación de base 
demográfica (Rodríguez y López, 2012). Se distinguen tres dimensiones 
y/o escalas en los procesos de materialización de una máquina de 
crecimiento urbano: (1) la dimensión global de las ideas y los discursos, 
(2) la dimensión de los programas, planes y leyes, (3) y la escala más local 
de los proyectos y obras concretos. También se detectan cuatro tipos de 
agentes clave en estos procesos: los políticos, los inversores y empresarios, 
los técnicos y profesionales, y los medios de comunicación (Logan y 
Molotch, 1987; Rodríguez y López, 2012).  



407 
 

 

En segundo lugar, se estudia el ámbito de ZoMeCS en donde se 
concentran cuatro megaproyectos relacionados entre sí: Los Merinos de 
Ronda, ampliación del Puerto de Marbella, autopista de peaje de Marbella-
Ronda y la recalificación de la finca la Resinera en Estepona. El estudio se 
enmarca en la legislación y el planeamiento que los amparaba (POT Costa 
del Sol y PGOU de Marbella, recientemente anulados por el Tribunal 
Supremo). Se identifican y de diagraman las relaciones y mecanismos que 
se establecen entre los distintos megaproyectos (alguno ya zombi, como le 
sucede al de Los Merinos) y la red intangible de agentes principales, que 
en muchos de los proyectos son comunes. 

Se muestra, además, la necesidad de establecer, con herramientas 
más transparente, la red intangible, pero muy real, que produce el 
territorio, para facilitar un mejor conocimiento y una gobernanza más 
democrática. 
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común a través del turismo 
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Universitat Rovida i Virgili 
 

El 25 de octubre de 2013 el gobierno municipal puso en marcha el 
plan para regular el acceso de una de las atracciones más visitadas de 
Barcelona. El parque había "muerto de éxito" y la única forma de gestionar 
su masificación y deterioro era a través del cercamiento de su área central, 
el Park Güell devenía oficialmente un museo al aire libre. Para ello se 
estableció una tarifa y se fijó un número de visitantes limitado, además de 
proveer a los residentes colindantes de tarjetas de acceso unipersonales con 
el fin de preservar, según el plan, "el derecho a los vecinos de disfrutar de 
un espacio que era suyo". No obstante, lejos de aceptar el devenir de la 
tragedia, la Plataforma Defensem el Park Güell (PDPG) irrumpió en este 
escenario y emprendió una movilización contra la propuesta. Sin negar el 
valor único del parque y reconociendo la situación crítica, la PDPG 
reclamaba mantener su condición de espacio público. Contraria a cualquier 
regulación, defendía el acceso libre y gratuito a todo el mundo; esto es, 
también a los turistas cuya presencia masiva justificaba la regulación. Una 
situación que, en su aparente contradicción, vislumbra una oportunidad 
para recomponer el debate entorno al impacto del turismo en el espacio 
urbano y su relación con el derecho a la ciudad.  

Las propuestas de la PDPG durante el proceso de discusión sobre el 
cierre del Park Güell permiten identificar cuatro argumentos clave para 
evidenciar la necesidad de un cambio de enfoque. En primer lugar, la 
defensa de la universalidad del acceso al parque conllevó al rechazo de la 
lógica binaria turista-residente como marco apriorístico a través del cual 
valorar las decisiones políticas entorno a la gestión del turismo. En 
segundo lugar, la puesta en escena del parque como "lugar turístico" 
obligaron a redefinir el carácter político del espacio de forma relacional, es 
decir, reconociendo su carácter performativo, múltiple y en constante 
construcción, poniendo en cuestión conceptos tan anclados en el repertorio 
político-técnico como el de capacidad de carga. En tercer lugar, la crisis de 
representación surgida durante el proceso y la necesidad de trascender el 
marco comunicativo e ideológico de la acción política indujo a una 
descentramiento y materialización del objeto político, poniendo en 
evidencia la importancia la agencia de entidades heterogéneas - medios de 
transporte, paneles informativos, imágenes promocionales - formaban 
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parte del cosmos que se estaba negociando. Por último, la voluntad por 
parte del gobierno de discriminar el derecho al acceso gratuito según 
parámetros de residencia obligó a empujar la noción del lo común más allá 
del nicho de una comunidad empoderada, sino como un horizonte de co-
existencia. 

En definitiva, el derecho al Park Güell no fue concebido como un 
derecho histórico adquirido ni como algo inherente a la ciudadanía 
residente en el lugar sino como el derecho a participar y a negociar - y por 
lo tanto, a producir - el espacio urbano; desplazando la cuestión de "cómo 
proteger la ciudad del turismo" hacia "cómo componer la ciudad con el 
turismo". 
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La denominada economía colaborativa se ha extendido con rapidez 
en los últimos años a través de plataformas peer to peer (P2P). En el 
campo del turismo destaca particularmente el caso de Airbnb, un servicio 
que permite poner en contacto a viajeros y anfitriones para el alquiler 
alojamientos (habitaciones o apartamentos). Aunque Airbnb puede tener 
efectos beneficiosos para algunas ciudades por el aumento del número de 
turistas, su concentración en ciertos barrios de las ciudades patrimoniales 
puede producir graves conflictos con la población local, por la subida del 
precio de los alquileres y los procesos de gentrificación asociados. Este 
trabajo analiza las pautas de distribución especial de la oferta de 
alojamientos de Airbnb en Barcelona, y las compara con la oferta de 
alojamientos hotelera y los lugares más visitados por los turistas. El trabajo 
utiliza nuevas fuentes de datos geolocalizados del tipo Big Data, como los 
listados de Airbnb y las fotografías geolocalizadas de Panoramio.  

Los análisis de autocorrelación espacial univariante demuestran que 
la distribución espacial de los alojamientos de Airbnb presenta una 
autocorrelación espacial positiva mayor que la de los hoteles. La 
distribución de Airbnb es mucho más simple y regular, desde los clusters 
HH del centro a los LL de la periferia, siendo muy escasos los outliers. En 
cambio los hoteles presentan unas pautas más complejas, con menor 
extensión de los clusters HH y LL y mayor extensión de las secciones 
censales no significativas y de los outliers. 

El análisis de autocorrelación espacial bivariante revela una estrecha 
asociación espacial entre la oferta de plazas en Airbnb y en hoteles, con un 
marcado patrón centro-periferia, si bien Airbnb resulta dominante sobre 
los hoteles alrededor del principal eje hotelero de la ciudad y los hoteles 
predominan sobre Airbnb en algunas áreas de la periferia de la ciudad. 
Otro hallazgo interesante es que Airbnb aprovecha mejor que el sector 
hotelero las ventajas de la proximidad a los lugares más visitados de la 
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ciudad, considerando a estos efectos las fotografías tomadas por turistas 
almacenadas en Panoramio.  

Finalmente, la relación entre plazas de alojamiento y población 
residente muestra que a los tradicionales espacios de alta presión turística 
del principal eje turístico de la ciudad se están sumando otros nuevos de 
carácter residencial en los que dicha presión se debe a Airbnb. Es en estas 
secciones censales donde están apareciendo problemas de convivencia 
entre la nueva oferta de Airbnb y la población residente 
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El desarrollo registrado por las Tecnologías de la información y la 
Comunicación en los últimos decenios tiene numerosas consecuencias 
sociales y territoriales que todavía no han sido suficientemente asumidas ni 
valoradas por parte de la academia. Una de las más significativas es el 
crecimiento exponencial de las redes sociales (Facebook, Linkedin, 
Twitter) y, vinculadas a ellas,  el surgimiento de diversas plataformas de 
intercambio y comercialización de productos y servicios turísticos o de 
otro tipo en línea. Se trata de lo que se ha convenido en llamar economía 
colaborativa o economía circular.  

El ámbito donde la economía colaborativa ha tenido un éxito global 
es en la oferta de alojamiento turístico, especialmente en el medio urbano, 
tanto apartamentos turísticos como en casas particulares. Dicha oferta se 
publicita a través de las redes sociales, debiéndose  distinguir entre la 
colaboración estricta o intercambio puro de viviendas entre particulares de 
una oferta comercial donde la plataforma de internet actúa como una 
empresa de intermediación.  Entre las primeras destaca 
www.homeexchange.com, creada en 1992 que tiene versión española  
(https://www.intercambiocasas.com/es/) o www.couchsurfing.com, que 
cuenta con cinco millones de usuarios registrados. Entre las plataformas 
comerciales destaca Airbnb (https://www.airbnb.es/), existiendo además 
plataformas especializadas en segmentos turísticos específicos; género y 
tendencias sexuales (www.homearoundtheworld.com), tradición cultural y 
religión (www.jewishswap.com) o  interés profesional 
(sabbaticalhomes.com).  

A partir del 2010, la Generalitat de Catalunya intentó regular dicha 
oferta a través de la figura legal Habitatge d’us turístic (HUT), 
inscribiéndose en muy poco tiempo hasta 40.000 alojamientos de este tipo 
en toda Cataluña,  más de 10.000 en Barcelona, ciudad que decretó una 
moratoria todavía vigente. Un informe reciente de la plataforma Airbnb 
(16/03/2016) cifra su oferta en Barcelona-ciudad en 9.200 alojamientos 
(anfitriones) que generaron 58 pernoctaciones por alojamiento y año y un 
impacto económico en la ciudad de 740 millones de euros en 2015.  La 
dimensión y el impacto de estas formas de alojamiento en el turismo y el 
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medio urbano ha sido muy estudiada (cambio de usos de las viviendas, 
gentrificación, problemas de convivencia ciudadanía turismo). En cambio, 
se sabe muy poco sobre su repercusión en el medio rural, así como su 
interrelación con el turismo rural convencional. Es por ello que la presente 
comunicación se propone analizar la oferta de este tipo alojamiento en tres 
áreas rurales españolas con presencia del turismo: la Val d’Aran, en 
Catalunya; la sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid, y los 
municipios cántabros de los Picos de Europa. En todos los casos se 
delimitarán los municipios afectados y se explorará y cuantificará a oferta 
existente a través de las principales plataformas de internet como Airbnb. 
El conocimiento de estas nuevas ofertas turísticas en estas áreas puede 
aportar una valiosa información sobre las pautas de futuro del turismo en 
el medio rural. 
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Modelización de los precios de la vivienda 
turística en la Costa del Sol tras el estallido de la 

burbuja inmobiliaria 
 
 
José Antonio FERNÁNDEZ GALLARDO y Genoveva MILLÁN 
VÁZQUEZ DE LA TORRE 
Universidad Loyola Andalucía 
 
Palabras claves: Precios vivienda, burbuja inmobiliaria, modelización 
precios, Costa del Sol,  turismo residencial, vivienda turística. 
 

El estallido de la burbuja inmobiliaria en España en el año 2007,  ha 
provocado un cambio sustancial en los modelos de estimación de los 
precios de la vivienda, debido tanto a la  aparición de nuevos 
determinantes que influyen en su composición, como al hecho de que al 
producirse un descenso brusco en el número de operaciones, las 
estimaciones de precios a través de los modelos tradicionales se han tenido 
que realizar con precios de oferta. En cualquier caso, se ha producido un 
cambio de paradigma tanto en la estructura de la oferta en la que las 
entidades financieras, la SAREB, y los fondos de inversión, juegan un 
papel protagonista, como en la estructura de la demanda, que se encuentra 
muy condicionado por un elevado endeudamiento.   

La vivienda turística en la Costa del Sol, corresponde a uno de los 
centros más llamativos de la especulación en el pasado, las cosas han 
cambiado de manera notable en su conjunto, aunque todavía permanecen 
algunas zonas con excedentes llamativos. El índice de desocupación media 
se sitúa en el 23%, aunque la zona de Manilva y Estepona se mantiene en 
torno al 40%. En el otro extremo, Benalmádena y Fuengirola muestran una 
tasa inferior al 10%. Marbella, referencia de la Costa del Sol, presenta un 
índice de desocupación del 15%, significativamente por debajo de la media 
costera provincial. (TIMSA, 2015). Dentro de la Costa del Sol, 
diferenciamos tres áreas, por un lado la zona de la Axarquía entre el 
Rincon de la Victoría y Nerjas, dónde se está produciendo una 
estabilización en los precios provocada por una reactivación de la demanda 
nacional, el área entre Torremolinos y Mijas, con un incremento en el 
interés por la compra de promociones paralizadas, y el área entre Marbella 
y Manilva, dónde se registran síntomas de equilibrio con tendencia a la 
estabilización o ligero crecimiento. En este mercado está aumentando el 
precio en productos de obra nueva de lujo y viviendas segunda residencia 
con buenas calidades constructivas.  
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Los objetivos que nos hemos marcado son por un lado hacer un 
análisis de la evolución reciente de los precios de la vivienda residencial 
en la Costa del Sol, comprobar si realizan buenas estimaciones de precios 
las técnicas tradicionales utilizadas en periodos previos al estallido de la 
burbuja, en caso contrario, identificar nuevas variables en la determinación 
de los precios de la vivienda debido al cambio de paradigma. 

Para ello hemos analizado en una primera fase las fuentes de 
información secundaria, tanto de organismos públicos como de entidades 
privadas correspondiente a entidades financieras,  tasadoras, inmobiliarias, 
etc…Hemos aplicado las técnicas tradicionales de metodología hedónica, 
en la estimación de precios con las variables identificadas como 
influyentes en los periodos previos a la crisis, obteniendo malos resultados 
en la estimación de precios para los años desde 2008 hasta 2015, tanto con 
estimación de mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadros parciales y 
redes neuronales, técnicas que sí hacían buenas estimaciones en los 
periodos previos (Caridad y Ceular, 2008), lo que confirma nuestra 
primera hipótesis y nos lleva a buscar  nuevas variables que surgen debido 
al cambio de paradigma en el sector. Para ello, hemos realizado reuniones 
con representantes de todos los agentes implicados, y mediante entrevistas 
personales hemos realizado un modelo causal identificando las variables 
que influyen tanto en nueva estructura de la oferta como en la demanda.  
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Reflexiones en torno a las relaciones entre 
turismo y medio ambiente en el contexto de las 
políticas y actuaciones emprendidas desde la 

Administración 
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Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Universidad de Alicante 
 
Palabras clave: turismo, medio ambiente, sostenibilidad, política turística. 
 

La relación entre turismo y medio ambiente ha constituido uno de 
los temas presentes en la política turística de los últimos años, al que se le 
ha otorgado gran importancia a tenor de su conexión con el objetivo más 
elevado de la sostenibilidad y la consideración de esta última como un 
factor de la competitividad de los destinos turísticos (Butler, 2000; Ritchie 
y Crouch, 2000; Bramwell y Lane, 2010; y Hall, 2011, entre otros autores).  
Ahora bien, al igual que las relaciones entre turismo y medio ambiente 
están presididas por la complejidad y la contradicción, también las líneas y 
programas de las políticas actuantes como las acciones emprendidas por 
las diferentes administraciones han influido en su evolución y 
planteamiento. Precisamente, la presente comunicación analiza en el 
tiempo el papel del medio ambiente en el desarrollo turístico con especial 
atención a las medidas adoptadas y proyectos emprendidos, con el 
propósito de poner de manifiesto las citadas contradicciones y realizar una 
valoración de conjunto desde una perspectiva lo suficientemente amplia 
para la identificación de criterios y hechos que faciliten la respuesta a los 
interrogantes que suscitan la celebración del presente Coloquio. En 
definitiva, con el análisis planteado lo que se pretende es aportar algunos 
elementos de juicio con los que abordar la reflexión para determinar mejor 
si el desarrollo de la actividad turística camina de verdad por la senda de la 
economía verde y de la sostenibilidad.  
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La rehabilitación de centros históricos y el 
desarrollo turístico en ciudades medias: Oviedo 

 
Miguel PASTOR COELLO  
Departamento de geografía de la universidad de Oviedo · 

 
HIPÓTESIS: El modelo de rehabilitación urbana, puesto a prueba en 

el centro histórico de las ciudades españolas y entre ellas Oviedo desde la 
década de 1980, se ha mostrado muy eficaz en aspectos sectoriales como la 
reutilización del patrimonio para usos públicos, pero menos operativo en 
las dimensiones sociales, económicas o de rehabilitación residencial, 
caracterizándose por un claro proceso de gentrificación. Los 
planteamientos iniciales, de carácter social e integrador, se relajaron al 
imponerse el patrón urbanístico neoliberal, el marketing urbano y los 
principios de intervención estratégica, que aportaban bases diferentes y 
recondujeron las cosas en forma favorable al urbanismo de imagen y los 
objetivos empresariales, conectados con la función turística. Su resultado 
es el denominado “Modelo Oviedo”, que en alguna medida sirvió como 
referencia para otras ciudades. Obligó a rectificar el planeamiento original 
y los catálogos de patrimonio, para adaptarlos a la nueva situación, 
perdiendo con ello algunas de sus mejores aportaciones y parte de su 
virtualidad. Los objetivos de tipo cultural y los de carácter ambiental, sin 
estar ni mucho menos ausentes, pues existe una Agenda Local 21 y un 
Plan de Mobilidad Sostenible, entre otros documentos traducidos en 
diversas acciones, no han tenido el peso que debería corresponderles. Al 
llegar la crisis, de forma paralela con lo ocurrido en otras ciudades de la 
misma categoría, aquel modelo de intervención acomodado 
coyunturalmente, muestra sus debilidades e insuficiencias tanto 
morfológicas y funcionales, como sociodemográficas y ambientales. Eso 
obliga a realizar un diagnóstico en profundidad, y reorientar el urbanismo 
del centro histórico hacia los objetivos de la sostenibilidad, retomando en 
parte el legado de la parte inicial del periodo democrático en España. Dos 
han sido las grandes líneas en torno a las que se han producido estas 
transformaciones. La primera es el aburguesamiento residencial o 
gentrificación, sustentado por el crecimiento y los cambios en los patrones 
de localización de las clases medias urbanas y favorecedor de una intensa 
especulación inmobiliaria que ha dinamizado la economía. La segunda es 
la explotación de los recursos históricospatrimoniales para la atracción de 
turistas, lo que ha generado procesos más o menos intensos de 
terciarización que han podido prolongar o acelerar el vaciamiento de 
algunos centros urbanos 
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OBJETIVOS: - Estudiar las variaciones experimentadas en la base 
económica del casco, prestando especial atención a la caída del comercio 
tradicional y el dominio de la hostelería, en especial los locales de ocio 
nocturno y los problemas derivados de sus horarios o las costumbres de 
socialización vinculadas con ellos así como analizar el peso de la reciente 
función turística en el caso del Oviedo antiguo, en sus diferentes 
implicaciones: planificación, infraestructura de acogida etc. - También en 
el caso de Oviedo, valorar la incidencia de la crisis económica a partir de 
2008 y el agotamiento del modelo de intervención aplicado, desde distintos 
planos.  

METODOLOGÍA - Establecimiento de hipótesis previas, sobre el 
comportamiento de las diferentes variables consideradas, y sus 
interinfluencias. - Aproximación comparativa a las dinámicas recientes de 
centros históricos en ciudades medias españolas. Recopilación 
bibliográfica. ·   

ANÁLISIS LOCAL - Trabajo de Campo, que incluye entre otras 
cosas recuentos diversos de viviendas y negocios, y recogida de precios 
inmobiliarios. - Recopilación, en el Ayuntamiento de Oviedo y en el 
Principado de Asturias, de proyectos, informes, datos estadísticos e 
información cualitativa sobre el desarrollo de la función turística: 
visitantes, infraestructura de acogida, valoración de recursos turísticos. En 
este sentido, he de apuntar que tengo un contacto directo con el Sistema de 
Información Turística de Asturias (SITA), ya que trabajé para él como 
encuestador turístico durante los meses de verano de 2015. - Realización 
de entrevistas a informantes cualificados: concejales, representantes de 
grupos políticos, movimientos sociales, colectivos de jóvenes, 
asociaciones de vecinos y empresarios. 

PRINCIPALES RESULTADOS: Análisis del impacto que esta 
teniendo este desarrollo de la función turística que se revela como en plena 
expansión, así como sus interrelaciones que puede haber este este 
fenómeno y el proceso de rehabilitación que ha tenido lugar en el casco en 
los últimos años. 
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Re-considering Ecotourism: the case for 
systems-thinking in tourism studies 

 
Laura BECERRA 

 
Keys word: ecotourism, systems-thinking, impact, governance, equity, 
power, best practices. 

 
In past decade, ecotourism has grown at an unprecedented rate. Its 

worldwide proliferation reflects the general expectation that it can support, 
or even link conservation and socioeconomic development. Assessing the 
extent to which ecotourism is able to meet this expectation, however, is 
challenging. Thus, the impacts of ecotourism on conservation and on 
development are partial, at best. I argue that this shortcoming results from 
the dominant conceptualization of ecotourism as a linear, input-output 
model. In response, I propose systems-thinking as more appropriate and 
comprehensive approach to better evaluate ecotourism and assess its 
impacts. 

The systems-thinking approach is used to understand the whole 
rather than the sum of its parts. It is also employed to uncover the root of 
persistent problems. Thus, it has been extensively applied in a wide range 
of social and dynamic disciplines such as business and education. Given 
the inherent complexity of ecotourism, I advocate its use in this growing 
field. A system approach recognizes ecotourism as a system composed of 
various sets of social and natural relationships that operate in different 
ways and function at different scales. From this vantage point, 
relationships and scales can be investigated to uncover deep seated issues, 
which help to better understand the conservation and development impacts 
of ecotourism. 

In sum, a system-thinking approach of ecotourism calls for a shift, a 
reconsideration of the discipline, and how it is studied and evaluated. 
Thus, through systems-thinking the impacts of ecotourism are not reduced 
to cause and effect or limited to quantifiable measures. Instead, systems-
thinking enables researchers to focus on complex social issues such as 
equity or fairness, decision-making, and power, which influence, and at 
times dictate its impacts. By digging both deep and wide byway of 
systems-thinking, ecotourism best practices and guidelines can also be 
identified. 
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Un paisaje patrimonial de uso y conservación en 
el que también participan el ocio y el turismo: el 
parque natural de Aizkorri-Aratz (País Vasco) 
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Palabras clave: patrimonio natural y cultural, proceso de 
patrimonialización, valorización para el desarrollo local. 
 

El Parque Natural de Aizkorri-Aratz contiene en sus 15.919 ha de 
superficie los paisajes culminales del País Vasco, toda una amalgama de 
morfologías exo- y endokársticas, hoces, cuevas-sumidero y surgencias; y 
bosques de hayas y robledales en su condición de montaña atlántica. Sobre 
aquel soporte y aprovechando estos recursos el territorio ha sido desde 
épocas neolíticas un espacio de uso y actividad, entre otros, pastoril, 
forestal, ferrona y de cantería o hidroeléctrica. Con un aprovechamiento 
particular (40,4%) pero sobre todo público (59,6%) y en el que destaca la 
propiedad y el uso compartido entre agrupaciones de distintos pueblos y 
entidades territoriales denominadas parzonerías (3.322 ha). A la cultura en 
el territorio hay que añadir el nodo religioso y de atracción turística del 
Santuario de Arantzazu y los caminos y sendas que ascienden y atraviesan 
las sierras del Parque Natural. 

Como resultado, un paisaje con valores naturales y culturales, 
tangibles e intangibles, con un reconocimiento institucional con la 
designación de Parque Natural, recientemente Zona de Especial 
Conservación y para el tramo de calzada medieval que lo atraviesa, 
Patrimonio Mundial de Caminos de Santiago del Norte de la Península.  
Paisaje por tanto patrimonial fundamentado en su pasado pero con una 
gestión y actividades recientes que aprovechan la potencialidad de este 
territorio incluyendo el ocio y el turismo.  

Este trabajo tiene como objetivo estudiar los elementos y vectores 
de esa patrimonialización del Parque Natural de Aizkorri-Aratz y para ello 
ha desarrollado una metodología de análisis que abarca el proceso 
normativo, de planificación y ejecución territorial; la identificación y 
caracterización de los valores patrimoniales de la base ambiental; la cultura 
en un territorio de vocación pastoril y forestal; el gobierno y la gestión 
compartida de ese espacio;  la dimensión religiosa e identitaria y por 
último los nuevos agentes en su valorización y promoción.  
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La investigación realizada ha permitido, para cada uno de los 
apartados arriba mencionados, conocer, y aquí presentar, el entramado 
físico y humano que hace del Parque Natural de Aizkorri-Aratz un paisaje 
patrimonial. De forma sucinta: su naturaleza fisiográfica, morfológica e 
hídrica y su cobertura vegetal; su condición de espacio demanial en una 
amplia proporción, su naturaleza mitológica y mística; su consideración y 
reconocimiento normativo; y su gestión basada en el binomio conservación 
y desarrollo local.  
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Cuando se habla de turismo y la denominada economía colaborativa 

es inevitable pensar en Airbnb, la plataforma digital que ha popularizado la 
práctica del alojamiento turístico en vivienda a nivel global. Creada en 
2008, su espectacular difusión y el supuesto carácter revolucionario le han 
permitido convertirse en poco tiempo en uno de los principales actores en 
el mercado turístico y un verdadero fenómeno mediatico. Periódicos y 
revistas internacionales han ido celebrando su capacidad para promover 
una nueva forma de acercarse al territorio por parte de la demanda, 
incorporando el alojamiento dentro de la misma experiencia turística en el 
destino para vivir este posiblemente con y “like a local”. Al mismo tiempo, 
los medios de comunicación han enfatizado, de acuerdo con la politica 
comunicacional de la empresa, el supuesto papel “disruptor" de Airbnb en 
la industria de la hospitalidad turística, con la abertura del mercado a un 
nuevo actor colectivo: la comunidad. Esta última se propondría, por lo 
tanto, como la pieza clave de un nuevo modelo turístico más sostenible 
capaz de revertir las tendencias negativas de un turismo de masa asociado 
y promovido por los actores tradicionales del sector. Sostenibilidad, 
autenticidad, descongestión o redistribución son algunos de los conceptos 
relacionados con las principales lineas narrativas del discurso de Airbnb. 
La ciudad de Barcelona representa uno de los principales mercados de esta 
red y al mismo tiempo posiblemente uno de los destinos donde las 
reacciones al fenómeno de los pisos turísticos han sido más manifiestas. 
Fenómeno que ha estallado, en el caso de la ciudad condal, en coincidencia 
con una ulterior fases de expansión de la actividad turística general y en un 
contexto de crisis económica y social. A partir de un trabajo de análisis de 
la oferta Airbnb de Barcelona, la presentación se propone contrastar los 
ejes temáticos promovidos por el discurso de la economía colaborativa, 
sobretodo por lo que se refiere a su articulación espacial y al perfil socio-
cultural de la comunidad “anfitriona”. Al mismo tiempo, el análisis se 
enlaza con el tema fundamental de la vivienda. A este proposito, se 
cuestiona el papel de Airbnb como ancla de salvación para las 
comunidades locales frente a las presiones del mercado inmobilario 
mientras, en cambio, se evidencia la capacidad de este de favorecer 
dinámicas especuladoras y procesos de gentrificación. 
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Economías alternativas en el sector turístico 
Argentino. Estudio de caso de economía social 

en la provincia de Buenos Aires 
 

Héctor Luis ADRIANI y Román FORNESSI 
 

En Argentina el sector turístico presenta un notorio crecimiento 
luego de la crisis que puso fin al período de convertibilidad de los años 
´90. Motivó este crecimiento la combinación de diferentes factores: 
recuperación de la actividad económica y del ingreso, devaluación de la 
moneda nacional, reestructuración de los días feriados y días no 
laborables, incremento de las inversiones, participación del Estado 
mediante diferentes planes estratégicos y programas. Según las estadísticas 
oficiales proporcionadas por el Ministerio de Turismo, la llegada de 
turistas no residentes al país creció un 71,6 % entre 2004 y 2014 
alcanzando este último año 5.930.644 llegadas. Asimismo, los viajes 
turísticos emprendidos por residentes tuvieron en el país un incremento de 
13% entre 2006 y 2014 alcanzando el 48,1%. 

En este contexto los diferentes actores de las distintas ramas del 
sector desarrollaron estrategias que permitieron impulsar la oferta turística. 
Si bien el sector empresarial capitalista tanto nacional como extranjero  y 
el Estado tienen el rol central, actores de la economía social y solidaria 
como las empresas recuperadas, particularmente de la rama hotelera y las 
redes de turismo comunitario conformaron espacios que se presentan como 
alternativas a la “turistificación” del territorio. A escala nacional y 
sectorial estos actores de la economía social cuentan con un peso limitado. 
Sin embargo, tienen una presencia destacable a escala local, en el conjunto 
de las organizaciones comunitarias y de la economía social y solidaria, y 
en el plano simbólico de las luchas de los sectores populares. 

En esta contribución se presenta el avance de un estudio enmarcado 
en un proyecto de investigación que se lleva a cabo en el Centro de 
Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Los 
objetivos del estudio son analizar a través del caso de una empresa hotelera 
recuperada por sus trabajadores localizada en la localidad de Pipinas las 
relaciones entre tramas productivas y territorio, y reflexionar sobre los 
conceptos que dan cuenta de prácticas alternativas a la economía 
hegemónica, como son los conceptos de economía social y solidaria, 
economía popular, economía colaborativa, y tramas de valor. 



424     Turismo y crisis, turismo colaborativo y ecoturismo 
 

 

La metodología del estudio incluye análisis bibliográfico y de 
informes técnicos, fotolectura, trabajo de campo y entrevistas a 
informantes calificados. 

La ponencia se estructura en los siguientes apartados: presupuestos 
conceptuales sobre territorio y economía social y solidaria, caracterización 
general de la economía social y solidaria en Argentina, principales rasgos 
del sector turístico argentino,  participación de la economía social y 
solidaria en el sector, contextualización histórica y territorial de Pipinas y 
de la empresa recuperada, reflexiones conceptuales. 
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Tourism and crisis: new urban tourism and 
multilocality as multi-scalar crisis solving 

agency? 
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By dealing with the topic of tourism and crisis, two different 

perspectives come into mind: One out of different subjective agencies and 
the other related to positions of the local state. This multiperspectivity 
means, that on the one hand, some cities have become the „place to be“ for 
a highly mobile precariat of young students and unemployed creatives 
from all over the world. While on the other hand, touristification of urban 
areas has become one of the main issues to foster economic growth under 
the auspices of a competitive Global Cities approach in crisis ridden cities 
like Berlin, Barcelona, London or New York. The emerging „new urban 
tourism“ therefore is double sided. The so called Crisis has become a tool 
for austerity politics with a huge impact on the local state, the demand on 
affordable housing, real estate and infrastructures of all sorts. Often this 
multilocal “tourists” are seen as a threat to the local community, protest 
and xenophobic revolt emerges against parts of their economy like 
Airb&b, cheap hostels and international bars and newspapers. To refrain 
from the imagination that this kind of urban tourism is mainly leisure 
oriented, it has to be scrutinized how being “at the right time at the right 
place” has become an economical survival strategy of young creatives to 
boost their social and cultural capital. This subjectivities of self -
gouvernementality to go where you can optimize your skills and networks 
lead to a broad variety of practices in multilocal and its (often 
informalized) economies. One of the most striking forms is the 
development of a broad range of micro-economies around the basic needs 
of visitors and part time residents like housing, food, caring and sharing 
contacts and information. Historically this is not new, but the scalar and 
temporal range has changed dramatically. In my paper I will focus on 
research in Berlin and Barcelona on the impact and debates on the “Right 
to the City” for tourists and part time residents. The recent “crisis” is 
regarded as a crucial process of transformation from former welfare state 
concepts over the neoliberal paradigm to new (neo)nationalistic forms of 
exclusion and xenophobia. Hence, this crisis can also be seen as a 
possibility to develop new forms of urban and local citzenship by inclusion 
of the temporary present people and the opening for a wider horizon of 
social and political imaginations, not only in Europe but also global. 
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Durante muchos años, la gestión arqueológica ha sufrido las 
consecuencias del boom inmobiliario, quedando relegada a un mero 
instrumento de liberalización del suelo para su posterior urbanización. El 
desarrollo económico ha producido la creación de nuevos emplazamientos 
urbanísticos sobre restos arqueológicos, ocasionando la destrucción de un 
Patrimonio Arqueológico a veces de valor incalculable. Una forma de 
evitar esta destrucción es crear un producto turístico basado en la 
conservación y mantenimiento de vestigios de épocas anteriores, 
convirtiéndose la arqueología, bajo este prisma, en el ingrediente principal 
de actividades, productos y servicios culturales y turísticos, y el objeto de 
la motivación para realizar un viaje. La consideración del patrimonio 
arqueológico como recurso turístico, en tanto que elemento susceptible de 
despertar el interés de visitantes foráneos, enlaza con la preocupación que 
muestra el campo de la arqueología por los procesos de divulgación o 
presentación patrimonial y por la proyección social de la disciplina. Así, en 
muchos destinos el patrimonio arqueológico y la práctica de la arqueología 
están estrechamente relacionados con el turismo.  

En muchas ocasiones se ha perdido de vista el objetivo fundamental 
de la arqueología, que es el conocimiento del pasado, pesando más las 
necesidades urbanísticas, los intereses económicos y las presiones 
políticas, es tiempo por tanto, en esta coyuntura de crisis actual, de realizar 
una verdadera Arqueología Preventiva como indican algunos 
investigadores, identificando y protegiendo el Patrimonio Arqueológico 
antes de que cualquier tipo de incidente pueda afectarle.  

Es hora de conocer mejor nuestros bienes arqueológicos, realizando 
o completando los catálogos existentes. Con ello se podrán establecer 
jerarquizaciones en la protección: desde reservas arqueológicas que no se 
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puedan tocar, hasta yacimientos que tras su estudio puedan ser destruidos 
sin problemas. Y todo ello permitirá planificar cómo puede desarrollarse 
un conjunto urbano, seleccionando lo que se pone en valor y lo que no y 
contando siempre con el posterior mantenimiento de estos bienes. 

Esta investigación pretende iniciar la puesta en valor de la 
investigación básica en arqueología en el término municipal de Córdoba, 
comenzando para ello con la elaboración del catálogo y estado de los 
restos arqueológicos conservados en este municipio. 

Para ello se realizaran entrevistas personales con el objetivo de 
conocer la oferta existente en arqueología, y como los restos arqueológicos 
se pueden convertir en un producto turístico, aplicando el modelo de Potter 
y realizando un DAFO. 

Los resultados obtenidos indican que Córdoba cuenta con una gran 
Patrimonio arqueológico, vestigio de las culturas romanas, musulmanas y 
cristianas. Muchos de estos restos no pueden ser visitados por  hallarse en 
casas o recintos particulares cuyos propietarios no desean que sean 
conocidos por el público en general, pues perderían parte  de su 
privacidad, otros restos arqueológicos se encuentran en un  estado de 
conservación lamentable, por la destrucción que sufren como consecuencia 
del boom de la construcción, no siendo aptos para ofrecerse como 
producto turístico y los escasos restos que pueden visitarse, a veces no son 
conocidos por el turista cultural que visita la ciudad, el cual se limita a ver 
el conjunto Histórico de Medina Azabara y monumentos bien conservados 
como la Mezquita o el Alcázar de los Reyes Cristianos. 

También se concluye que el turismo arqueológico como tal, no 
puede subsistir aislado, la gente visita Córdoba por algo más como su 
gastronomía, fiestas, etc.., una acción coordinada del cluster de turismo de 
Córdoba, puede implicar a la arqueología como una parte importante de la 
marca turística de Córdoba. 
 
. 
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Es imposible esconder que desde el año 2008 la sociedad se ve 
inmersa en una crisis económica mundial y el turismo no es un sector que 
se haya visto ileso. 

Partiendo de la idea, que muchos autores ya han manifestado, y el 
INESE, siguiendo la misma trayectoria, consideramos que no debe 
concebirse la situación actual como un grave problema, sino como una 
oportunidad de desarrollo y aportación de nuevos conocimientos a los 
problemas de hoy, que puedan ser acertadas soluciones para mañana. 

El turismo de sol y playa sigue siendo la tipología turística más 
importante de Palma, en número de turistas y también a nivel económico, 
pese a la crisis estructural que padecemos desde hace décadas y que se vio 
agravada a partir del 2008 hasta la actualidad. Aún así, seguimos siendo 
una de las principales destinaciones turísticas del estado español. 

La ciudad de Palma, pese a su riqueza patrimonial y cultural, no ha 
desarrollado adecuadamente su proyección turística. A finales de 2011 se 
tomó conciencia de ello y con la finalidad de posicionar la ciudad como un 
destino turístico en sí misma, el Ajuntament de Palma aprobó la creación 
de la Fundació Palma de Mallorca 365. Una entidad pública sin ánimo de 
lucro, de gestión público-privada centrada en el desarrollo turístico y la 
promoción exterior de la ciudad. Sus actuaciones se centran en 4 aspectos 
clave: la promoción, la generación de experiencias, la creación de una 
imagen de marca (Passion for Palma) y la mejora de la cantidad y la 
calidad de las oficinas de información turística. 

Desde el año 2012, el INESE viene realizando un análisis de la 
promoción turística que se realiza de la ciudad de Palma en la red, a través 
de la página web de la Fundació y las redes sociales de facebook y 
twitter,… Hoy, el trabajo preliminar que se empezó hace 4 años ya esta 
analizando las otras tres actuaciones de la Fundació, mediante una 
metodología de seguimiento y análisis en profundidad, basada en las 
pautas y procesos que se utilizan para la generación de experiencias, la 
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creación de la imagen de marca “Passion for Palma” y las actuaciones 
renovadas que se llevan a cabo en las oficinas de información turística. 

El objetivo es comprobar por una parte, si los pasos que sigue la 
Fundació 365 son los correctos, para no caer en los errores del pasado. Por 
otra, corroborar si es posible a través de la Fundació conseguir el tan 
ansiado turismo cultural y urbano para la ciudad de Palma, y si es una 
tipología turística viable para combatir la crisis turística estructural local y 
la global. 

Como resultado general llegamos a la conclusión que partiendo de 
una buena idea, la Fundació aplica determinaciones sin una completa 
planificación, ni creación de un producto turístico definido (más bien sólo 
actividades). 
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Los proyectos de Custodia del Territorio que desarrolla la FVSM 
con el apoyo de la Fundación Buitre Negro (BVCF), propietarios de fincas 
de la Serra de Tramuntana, Ayuntamientos, diversas Administraciones 
Públicas y otros colectivos sociales, como la Federación Balear de 
Montañismo y Escalada, tiene como objetivo principal la conservación y 
gestión de la biodiversidad y su patrimonio cultural y etnológico en la 
Serra de Tramuntana, un entorno cada vez más masificado, con gran 
actividad turística y escasos recursos técnicos y económicos para su 
gestión y conservación.  

En este contexto los proyectos de Custodia del Territorio 
emprendidos se concentran en: 

a. Acciones de protección las Zonas de Reserva integral y de 
Exclusión que establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, algunas de las 
cuales se  hallan dentro de propiedades privadas (que suman unas 3500 
ha), con las que existen convenios de custodia del territorio y que son de 
gran valor ecológico por diversos motivos, entre otros, por ser donde 
nidifican gran partes de las parejas de Buitre negro (Aegypius monachus), 
lo que supone la supervivencia de su última población insular en el mundo.  

b. La gestión y conservación integral de una finca agroganadera de 
986 ha, propiedad de la FVSM, de gran valor cultural y natural, que 
actualmente cuenta con un núcleo reproductor de seis parejas de Buitre 
negro (21% de la población isleña). 

c. La gestión de un espacio natural de propiedad privada de unas 
200ha en el municipio de Valldemossa, el cual se encuentra masificado por 
el turismo y excursionismo con más de 49.000 visitantes en 2015. El 
acuerdo de Custodia tiene como último objetivo la restauración y 
conservación de los valores naturales y culturales de las fincas, y un surge 
de la necesidad de compatibilizar los intereses de las propiedades privadas 
que lo componen con el uso turístico y excursionista, para que la presión 
que éste ejerce sobre las fincas sea  tolerable y sostenible, tanto por los 
propietarios como por el municipio y su medio ambiente. 
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Las acciones emprendidas y los resultados que serán expuestos, en 
algunos casos con más de 20 años ininterrumpidos de desarrollo y en otros 
de más reciente recorrido, nos demuestran la necesidad de emprender 
urgentes medidas de gestión y ordenamiento ambiental, social y 
económico para que el paisaje de la Serra refleje un equilibrio entre los 
diferentes elementos que lo componen, donde haya lugar para actividades 
que no comprometan su futuro, que logren sostener un entorno único y 
frágil, de valiosa biodiversidad, en parte integrado en Red Natura 2000 y 
Patrimonio de la Humanidad. 
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Since its invention the motor car has changed the ways in which 
people relate with space. These encompass pleasure, freedom, domination, 
control, among many others. In this paper I follow two lines of argument. 
The first one relates to the introduction of the motor car in Africa, and in 
Mozambique in particular, as part of a colonial form of technology of 
speed intended to control space. It draws mostly on Paul Virilio’s work. 
The second one gets inspiration from some of Aldous Huxley ideas, and 
follows the argument that the motor car provided pleasure and a new way 
to experience space and African landscapes. 

Tourism, heavily embedded in the colonial project, and in itself a 
form of appropriation of foreign lands, changed considerably with the 
arrival of the motor car, providing new ways of seeing and experiencing 
the land and opening up opportunities and changes to many territories. 
This paper intends to stress how different modes of transport, but in 
particular the motor car, were key in the colonial project in Africa, and 
how motor touring was embedded with new ways of seeing and 
conquering the African landscapes and bound up with the colonial project. 

Research on the history of road transport in Africa is in its infancy, 
and while acknowledging the limitation of information in relation to the 
ways in which the automobile (just as the railway and the airplane), 
contributed to tourism growth in Africa and in Mozambique in particular, 
this paper discusses various photographs and information collected in 
dispersed archives, arguing that their analysis is key to our understanding 
of tourism development and landscape change. The paper looks in detail at 
a particular photo album of Mozambique published in South Africa in 
1929 by José Rufino. His representations - somehow a coloniser’s view on 
the country which intended to depict progress, order and harmony - allow 
the discussion of the importance of the motor car to the opening up to 
tourism of natural protected areas, the development of hunting and safari 
tourism, the growth of touring as a complement to cruise and rail tourism, 
among others. The paper also uses other fragments of information, ranging 
from local newspaper advertisement, incomplete statistical data sets, and 
other dispersed images, which may offer a fresh perspective on space, 
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landscape and tourism development in Africa and in Mozambique in the 
first half of the twentieth century. 
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Els fonaments del turisme rauen en la valoració social de 
determinats components geofísics i geoculturals (Vera et al., 2011) i a 
partir d’aquesta valoració personal, el turisme actiu o d’aventures, com a 
tipologia turística específica, utilitza l’entorn rural o el medi natural com a 
recurs per a produir sensacions de descobriment (Crosby, 1996) a través de 
la pràctica d’activitats esportives que comporten dosis d’emoció i un cert 
risc (López Monné, 1999). L’Adventure Travel Trade Association (ATTA) 
defineix com a turisme d’aventures aquell viatge, amb un mínim d’una 
pernoctació, que inclou al menys dos dels següents elements: activitat 
física, medi natural i immersió cultural. Segons l’Organització Mundial del 
Turisme (OMT), cada vegada més destinacions proven de posicionar-se en 
aquest segment perquè reconeixen el seu valor ecològic, cultural i 
econòmic; és una tipologia amb gran demanda actualment i cridada a 
assolir un gran desenvolupament en un futur immediat. 

Les pràctiques d’oci que tenen lloc en espais naturals protegits d’alta 
muntanya (senderisme, alpinisme, fotografia, escalada, esquí de muntanya, 
acampada lliure, observació de fauna, etc.) són generalment activitats físic-
esportives que solen gravitar entorn a algun dels refugis existents, els quals 
permeten fer més còmode i prolongada l’estada del turista. Els refugis de 
muntanya són parades essencials per a la pràctica i el desenvolupament 
d’esports a l'aire lliure a les muntanyes europees i representen equipaments 
complementaris a l'allotjament que s'ofereix a les viles  i centres turístics 
(ODIT, 2008). La manca de planificació específica a Catalunya, pel que fa 
a aquesta tipologia d’allotjament turístic, pot esdevenir un entrebanc en la 
previsió de futurs refugis i en la bona gestió d’aquests equipaments des del 
punt de vista de la protecció d’un entorn format per ecosistemes fràgils, de 
la provisió de serveis a l’hoste i de la sostenibilitat general de 
l’establiment. 

L'objectiu principal de l’estudi és proporcionar una base de treball 
aprofundint en la descripció i l’anàlisi dels refugis a l’alta muntanya 
catalana (legislació, regulació, característiques, serveis, promoció, entorn, 
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paisatge, etc.). Es busca poder establir els factors que defineixen la qualitat 
dels refugis amb la finalitat de fixar uns condicionants territorials que 
haurien de regular l’allotjament turístic en espais naturals protegits. El 
mètode de treball està basat en primer lloc en una cerca bibliogràfica i 
documental per presentar el fenomen, seguit d’un inventari detallat de la 
xarxa de refugis d’alta muntanya a Catalunya, a partir de les dades 
disponibles i d’experiències prèvies, que ha de permetre construir un índex 
de qualitat. 

Dels resultats en podem avançar dues conclusions: per una banda, la 
divergència en les valoracions obtingudes i, per altra, certa especialització 
en algunes àrees atenent les característiques de l’entorn i el perfil del 
visitant. Un cop presentat i valorat el fenomen, el pas següent és establir 
els criteris que haurien de conformar un catàleg de bones pràctiques com a 
referent per a la planificació i regulació de l’última frontera de 
l’allotjament turístic. 
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Over the last 8 years or so the so-called shared economy has made 
major inroads into the tourism industry throughout the world. Daily, we 
are greeted with news about Uber’s battles with local authorities and 
traditional taxi companies while Airbnb has proceeded in rapidly 
transforming the tourism accommodation scene in countless destinations. 
Advocates of this new way of traveling and consuming tourism services 
praise it for bringing ever-more demanding visitors closer to their guests in 
an affordable manner. In the case of Airbnb, for instance, one can often 
spend a few days in a “normal neighborhood” that lies beyond the so-
called highly regulated tourism bubble and, thus, really get to know the 
locality. Meantime, some observers argue that this innovation in the travel 
sector allows bottom-up growth and control while giving local residents 
greater opportunities to diversify their household income. This transition 
has not been smooth, however. Questions arise about the legality of such 
businesses within the context of the local legal and tax frameworks while 
the industry (e.g., Airbnb) washes its hands of any direct responsibility by 
stating that the local providers are responsible for following local rules and 
regulations. There are increasing concerns in some cities that entire blocks 
are transformed into Airbnb ghettoes often controlled and operated by 
corporations rather than individuals. Indeed, one pressing concern is that 
because of Airbnb the property market is becoming increasingly less 
affordable in some parts of cities given that many properties are bought 
and renovated specifically for the tourism accommodation sector. 
Meanwhile, long-term residents of neighborhoods where Airbnb has begun 
to take over are becoming increasingly uncomfortable about the 
disruptions caused by the comings and goings of strangers in their midst. 
Several questions arise that scholars have only just begun exploring. These 
concern both the users of Airbnb as well as the suppliers of such services. 
From the demand side, for example, it is necessary to comprehend what 
consumers base their decisions on in choosing among countless properties. 
From the supply side, it is interesting to examine how participating 
properties are selected and dropped by Airbnb as well as investigating the 
benefits but also the costs of such activities in local communities. In this 
paper I shall be investigating the Airbnb sector in Sweden and see what it 
means in terms of neighborhood gentrification and disruption. A major 
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question to be investigated is: Do activities such as Airbnb reflect the 
opportunity for bottom-up resilience in the tourism industry or is what we 
encountering another form of uneven power relationship between a 
growing multinational concern and a wide array of local suppliers? 
Importantly, what does this phenomenon mean from the equity/social 
justice point of view?  
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Al abordar el estudio de la movilidad turística internacional a 
diferentes escalas durante el período 2000 a 2015, lo cierto es que surgen 
dudas razonables respecto a la idea de que la llamada crisis sistémica haya 
tenido su traducción directa en el ámbito turístico. Los datos de llegadas 
turísticas en el ámbito internacional, europeo y nacional apenas permiten 
vislumbrar una leve inflexión de la tendencia al crecimiento durante el 
momento más crudo de manifestación de la crisis financiera global vivido 
entre 2007 y 2009. E incluso en el caso de la demanda española, donde la 
aparente contracción del consumo turístico interno ha sido mucho más 
acusada, como consecuencia del deterioro de las condiciones 
socioeconómicas generales, lo cierto es que el análisis de las fuentes de 
información disponibles a escala autonómica plantean dudas razonables al 
respecto. 

Los cambios evidentes que ha experimentado el sector turístico a lo 
largo de la última década, ¿son fruto coyuntural de la crisis económica 
actual o son consecuencia de un proceso de reestructuración más profundo, 
de base cultural y amplio recorrido, que cristalizan durante la crisis 
económica y que tienen que ver con nuevas formas de viaje y de consumo 
turístico? 

Al plantear esta cuestión en el caso concreto de Aragón, lo cierto es 
que asistimos a un momento de gran interés, por cuanto la crisis 
económica que detona con fuerza en el año 2007 tiene un impacto menor 
como consecuencia de la preparación y celebración de la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008, en torno al eje temático Agua y desarrollo 
sostenible, de tal forma que los efectos de la crisis económica en el sector 
turístico aragonés se manifiestan con fuerza en el año 2009, coincidiendo 
con la “resaca” de la celebración de este gran evento nacional e 
internacional. 

Y el estudio de los datos resulta cuando menos sorprendente, por 
cuanto la caída de la afluencia de viajeros hacia las fórmulas de 
alojamiento tradicionales como hoteles y similares no es tal, sino que se 
sitúa en los niveles anteriores a la crisis, mientras que son otras fórmulas 
de alojamiento, que tienen mucho que ver con las nuevas formas de viaje, 
tales como los apartamentos turísticos o las estancias en casas de 
familiares o amigos, los que han experimentado un crecimiento notable, 
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poniendo de relieve un hecho relevante, que tiene una clara lectura cultural 
más que económica, y que no es otra que la constatación de que la 
necesidad del viaje turístico se ha concretado entre la población con tal 
fuerza en las dos últimas décadas, que la disposición al viaje se ha 
mantenido más allá de la crisis económica, buscando respuestas nuevas e 
imaginativas a la necesidad de vivir experiencias turísticas como forma de 
romper con la intensa rutina urbana que caracteriza el modo de vida actual. 

A este respecto, la crisis inmobiliaria vinculada a la residencia 
secundaria, y sobre todo a determinadas manifestaciones de este modelo 
residencial, sería un efecto colateral de la crisis económica que tiene 
mucho que ver con ciertas dinámicas sociales más que con la propia 
práctica turística, y que nos lleva a otro terreno, que es el eterno debate 
sobre la relación entre actividad turística y desarrollo residencial.    
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El objeto del presente trabajo es analizar críticamente las tesis 
negacionistas de la crisis ecológica. Existe una larga tradición, teórica y 
práctica, de negación de la existencia de la naturaleza en algún sentido 
relevante de cara a la crisis ecológica. Actores de la sociedad civil, 
corrientes políticas, académicas y científicas niegan la existencia de la 
naturaleza, cuando menos hasta el punto de que, aun si existieran 
problemas ecológicos puntuales, en ningún caso se trata de un desafío y 
mucho menos de una crisis.  

 
Para ello se ha revisado la literatura especializada desde el método 

del análisis del discurso en la versión de Dryzek (1996) para los discursos 
ambientales, y se ha ordenado a partir de tres tipos de negación diferentes:  

(1) La negación de límites naturales ecológicos absolutos 
(Adrian Berry, Wilfred Beckerman, Julian Simon) o discretos (Bjørn 
Lomborg, Giddens), en la línea del prometeísmo cornucópico; 

(2) La negación de lo natural en sí, en la línea de 
constructivismos sociales modernistas (Luc Ferry, Anthony Giddens, 
Ulrich Beck) o de deconstructivismos posmodernos (Bruno Latour, Slavoj 
Žižek, Erik Swyngedouw); 

(3) La negación de la ecología, como se encuentra en la teoría 
de la modernización ambiental (Michael Jacobs) 

 
El resultado provisional de nuestro trabajo lleva a identificar una 

serie compartida de presupuestos en las distintas estrategias negacionistas:  
(1) Enfoque metodológico analítico-parcelario y atomista en 

relación a la naturaleza, es decir, la falta de interacciones sistémicas entre 
problemas ecológicos singulares; 

(2) Enfoque analítico-parcelario y atomista social en relación 
a los agentes, instituciones y órdenes sociales, de forma que se presupone 
una cuarta negación, la del ecologismo; 

(3) Antropología individualista-meritocrática en el acceso de 
los recursos y servicios naturales, es decir, la inexistencia de poder en la 
interfaz sociedad-naturaleza; 

(4) Inconmensurabilidad física o normativa de las distintas 
formas de construcción de la naturaleza, y la subsunción de las distintas 
formas de construcción de la naturaleza a la apropiación material, y, por lo 
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tanto, a una forma fundamental de construcción de la naturaleza, la de 
objeto construido y poseído; 

(5) Pretensión de que los anteriores presupuestos no son 
ideológicos. 

 
En conclusión, la traducción práctica de los presupuestos 

negacionistas invita a un tipo de ambientalismo postmaterialista apolítico, 
acomodado a la sociedad de consumo, y de orientación hedonista o 
privatista, en relación a la cultura; a un estilo tecnocrático-corporativo de 
política monopolizado por las élites, en relación a la gestión; y, 
irónicamente, a la “naturalización” de la construcción neoliberal de la 
naturaleza, en la dimensión de la representación. 
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Maria Luz HERNÁNDEZ NAVARRO 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de 
Zaragoza 
 
Palabras clave: Turismo rural sostenible, Pirineo aragonés, mujeres, 
emprendimiento 
 

Objetivos. Desde finales de pasado siglo y comienzos del  XXI, el 
proceso de reinvención del espacio rural se está orientando hacia una  
nueva economía, aunando la demanda en materia de ocio, descanso o 
naturaleza y la transformación y readaptación de los recursos y actividades 
tradicionales, en los que el turismo rural, entre otras actividades son los 
ejes del nuevo desarrollo sostenible. Tras una etapa de uso y abuso de los 
espacios naturales, las nuevas emprendedoras del Pirineo aragonés han 
optado por fomentar los espacios de siempre convirtiéndolos en  nuevos 
espacios turísticos, respetando la naturaleza y el patrimonio.  

Así, el objetivo de esta comunicación es abordar el papel 
desarrollado por las mujeres emprendedoras en el Pirineo Aragonés, en 
materia de turismo rural, y constatar que sus aspiraciones personales, 
laborales y familiares se pueden desarrollar invirtiendo y compatibilizando 
las nuevas fórmulas de turismo  con el respeto máximo al medioambiente. 

Metodología. Puesto que el enfoque dado trata sobre las relaciones 
entre el uso del espacio natural y el género, la investigación se ha centrado 
en el trabajo de campo, aplicando técnicas cualitativas como la 
investigación participativa y las entrevistas a las mujeres emprendedoras 
de diferentes edades, nivel de estudios y procedencia, ya que éste métodos 
permiten valorar la subjetividad, la implicación personal, la sensibilidad a 
los fenómenos complejos, la perspectiva individual y la posibilidad de 
crear un intercambio directo de experiencias entre investigador e 
investigado. 

Resultados. El análisis de los testimonios de las mujeres 
entrevistadas ha mostrado que casi el 70% de las emprendedoras ha optado 
por rehabilitar el patrimonio arquitectónico local, bien sea familiar o de 
nueva adquisición, antes de realizar nuevas construcciones, contribuyendo 
así a mantener el espacio natural tradicional. Queda también patente que el 
interés de estas nuevas emprendedoras está en ofrecer a los posibles 
turistas los mejores productos de la tierra, complementando sus actividades 
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con otras relacionadas principalmente con la transformación artesanal de 
productos agroalimentarios, realizando así una labor de recuperación y 
puesta en valor de los saberes y sabores tradicionales.   

Igualmente, se ha evidenciado su contribución a la revitalización de 
los espacios rurales, mitigando el despoblamiento y el envejecimiento, 
manteniendo el patrimonio arquitectónico e inmaterial y revalorizando sus 
territorios en el marco de una economía sostenible. Su actividad tiene,  
además, un efecto demostración para otras mujeres.  
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University of Barcelona (albert.llausas@uab.cat) 
 

The extraordinary spread of second-home and tourism-driven sprawl 
has not been matched by the availability of better statistical information or 
better planning tools adapted to changes in the socio-economic profile of 
communities or in territorial organization. The complexity of the 
phenomenon partly explains why urban morphology and changes over 
time are not easily interpretable as emergent spatial expressions of 
changing socio-territorial relationships. This interpretation and the 
assessment of sprawl can benefit from using data from multiple sources: 
specifically, targeted mapping of very high resolution satellite imagery, 
cadastral data, and census data. The contribution presents a data-driven 
approach to integrated sprawl monitoring with implications for research on 
second homes in studies about tourism. This approach has been tested on 
Mediterranean coastal destinations of Spain. Understanding the spatial 
impact of low-density development is pivotal for analyses focusing on the 
underlying causal linkages between tourism and socio-ecological change, 
such as the relatively lax urban development legislation or the export of 
second-home demand originating in distant locations which, in turn, is 
being met and satisfied by the supply available in mature destinations that 
actively promote second-home tourism as a strategy to maintain their 
tourism market share. The results also show a polarization in access to 
second homes between international and national owners on the one hand 
and a social differentiation within places on the other. The current crisis 
strengthens and deepens this divergence. Another, equally important 
aspect of these changing socio-territorial relationships is the nexus 
between settlement and land use patterns and water consumption. In 
particular, the tendency of exploiting water resources with increasing 
intensity to support the expansion of this urban development model is 
showing that this engine of growth contains within itself sustainability 
contradictions that seriously question its viability in solving the economic 
crisis while, at the same time, it may be aggravating local environment and 
natural resource crises. 
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Paraules clau: Turisme sostenible, gestió hotelera, disponibilitat hídrica, 
responsabilitat social corporativa, Baix Ter. 
 

Malgrat el poc pes que, en general, té el sector de l'allotjament 
turístic sobre el consum total d'aigua potable d’un municipi, garantir la 
disponibilitat d'aquest limitat recurs és clau per a l'èxit d'hotels i càmpings, 
tant per satisfer l'ús que en demanarà la clientela, com pel manteniment 
d'espais exteriors, piscines, equipaments i serveis. Per això, és important 
que els establiments adoptin mesures per a la bona gestió i estalvi d'aigua. 
A Espanya, on el mercat és dominat, en moltes regions, per negocis de 
caire familiar de llarga tradició, les motivacions personals, els estímuls i 
les barreres, internes i externes, que troba la direcció determinen, en bona 
mesura, la política ambiental de cada establiment. L'impacte acumulatiu 
que les accions de les petites i mitjanes empreses d’allotjament turístic 
(PIMEAT) poden tenir sobre el consum d'aigua pot ser significatiu, i de 
moment pocs projectes han explorat les motivacions, activitats i obstacles 
que troba 'aquest grup per dur-les a terme. Encara en són menys els que ho 
han fet emprant metodologies qualitatives (més laborioses de completar 
que investigacions basades en la distribució de qüestionaris), que permeten 
tenir una visió molt fonamentada de la diversitat present en el sector i ser 
sensibles al reconeixement de noves inquietuds o oportunitats percebudes 
per les persones entrevistades. 

L'objectiu del cas d'estudi que es presenta és avaluar el grau 
d'adopció d'accions i mesures de millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua 
per part d'hotels i càmpings d'una zona d'estudi de la Costa Brava 
(Catalunya), així com comprendre els determinants i factors que han influït 
en les decisions dels seus òrgans de gestió. Es van dur a terme entrevistes 
semi-estructurades a 18 responsables de PIMEAT a l'àrea d'estudi entre el 
maig i l'octubre de 2015. Els blocs de preguntes inquirien sobre les 
característiques estructurals de l'establiment i de les mesures adoptades; 
sobre aspectes organitzatius com ara la política de gestió de l'aigua o les 
pràctiques d'irrigació i control dels consums; així com sobre aspectes 
cognitius relacionats amb les percepcions de les persones entrevistades 
sobre sequeres, canvi climàtic, organització sectorial o les normatives 
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vigents. Metodològicament, les transcripcions de les entrevistes van ser 
estudiades a través de l'anàlisi de discurs. Els resultats confirmen la 
idoneïtat d'emprar mètodes qualitatius per aquest tipus de recerca sobre 
una realitat molt fragmentada i diversa. Alhora, il· lustren un desfasament 
entre discursos amb un marcat caràcter ecocèntric respecte d'un 
desenvolupament d'accions i adopció de mesures d'estalvi d'aigua 
generalment modestos. A la contribució discutirem com factors relacionats 
específicament amb la responsabilitat social corporativa de les PIMEAT 
poden explicar aquests resultats i suggerirem estratègies per facilitar 
l'adopció de polítiques ambientals més eficients i adaptades a aquest tipus 
d'establiments. 
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