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El  estudio  está  organizado  en  dos  partes  complementarias.  En  la  primera  parte  
se  lleva  a  cabo  una  revisión  de  la  bibliografía  sobre  la  capacidad  de  carga  
turística,  tanto  en  las  principales  revistas  indexadas  como  en  aquellos  estudios  e  
informes  que  han  tenido  una  repercusión  en  la  comunidad  científica  y  los  DMO.  
La  conclusión  de  esta  revisión  es  que  la  capacidad  de  carga  no  es  el  mejor  
instrumento  para  resolver  la  pregunta  inicial  y,  por  eso,  se  plantea  un  modelo  
alternativo,  que  es  el  LCA,  el  límite  de  cambio  aceptable.

Éste  es  un  estudio  que  nace  de  la  traslación  de  esta  pregunta  universal  al  ámbito  
geográfico  de  Barcelona:  ¿Cuántos  turistas  son  muchos  turistas  en  Barcelona?  
Ésta  es  una  idea  que  ya  aparece  en  la  Carta  Mundial  del  Turismo  Sostenible  de  
1995,  en  la  que  se  dice  explícitamente  que  hay  que  “considerar  la  capacidad  de  
carga  de  los  destinos,  no  sólo  en  el  caso  de  los  lugares  naturales,  sino  también  
en  las  zonas  urbanas ,  especialmente  cuando  la  calidad  de  vida  de  los  residentes  
puede  verse  comprometida”.  En  Cataluña,  algunos  destinos  como  Sitges,  Siurana,  
Alt  Pirineu  o  Montsant  han  hecho  propuestas  de  delimitación  de  la  capacidad  de  
carga  turística.

Esta  pregunta  se  ha  respondido  tradicionalmente  con  el  concepto  de  capacidad  
de  carga  o  acogida,  que  ha  sido  ampliamente  estudiada  por  la  literatura  científica  
sobre  el  turismo  e  incorporada  en  los  manuales  de  gestión  de  los  destinos.

Éste  es,  por  tanto,  un  puerto  de  salida  y  no  de  llegada.  Es  un  documento  que  
aporta  datos  para  responder  a  la  pregunta  formulada  inicialmente:  ¿Cuántos  
turistas  son  muchos?

La  segunda  parte  del  estudio  muestra  las  estimaciones  de  los  efectos  del  turismo  
en  una  serie  de  indicadores  relacionados  con  los  ámbitos  clásicos  del  impacto  

turístico:  dimensión  física,  dimensión  ambiental,  dimensión  económica  y  dimensión  
social.  El  método  de  LCA  otorga  la  decisión  sobre  el  nivel  de  cambio  tolerable  a  
los  distintos  agentes  que  intervienen  en  la  vida  de  la  ciudad.  De  acuerdo  con  las  
estimaciones  sobre  los  impactos  previsibles  del  turismo  en  los  indicadores  

seleccionados,  los  agentes  públicos  y  privados  y  la  sociedad  civil  deben  decidir  
cuáles  son  los  cambios  tolerables  y  cuáles  son  las  líneas  rojas  que  se  fijan  en  el  
futuro.

¿Cuántos  turistas  son  muchos  turistas?  Ésta  es  una  de  las  preguntas  universales  
de  la  gestión  de  los  destinos:  ¿Pueden  los  espacios  turísticos  incrementar  
indefinidamente  el  número  de  visitantes  o  existe  un  tope,  un  umbral  por  encima  
del  cual  cada  nuevo  turista  será  un  nuevo  problema?
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1.  Capacidad  de  carga.  Estado  del  arte

En  otra  escala,  las  ciudades  tienen  los  límites  que  fijan  su  planeamiento  y  
las  viviendas  de  una  manzana  están  condicionadas  por  la  capacidad  de  
abastecimiento  de  recursos  básicos.

La  capacidad  de  carga  se  basa  en  la  imagen  de  una  U  invertida.  Cómo  es  
lógico,  el  objetivo  de  un  destino  es  incrementar  el  número  de  visitantes  y  
en  las  fases  iniciales  podríamos  pensar  que  los  beneficios  inherentes  al  
turismo  compensan  los  impactos  que  genera.  Este  concepto  imagina  un  
punto  teórico  a  partir  del  cual  el  balance  entre  impactos  y  beneficios  se  
desequilibra  en  favor  de  los  primeros,  por  lo  que  el  incremento  de  turistas  
por  encima  de  este  umbral  hará  incrementar  la  distancia  entre  perjuicios  y  
ganancias.  En  esta  construcción  conceptual,  existe  un  punto  a  partir  del  
cual  cada  nuevo  turista  genera  un  coste  marginal  que  supera  el  posible  
beneficio,  por  lo  que  la  mejor  opción  para  el  destino  sería  detener  el  
crecimiento.

Si  tenemos  en  cuenta  la  evolución  temporal,  constatamos  que  un  45%  de  
los  artículos  están  publicados  antes  de  2010.  El  estallido  de  las  publicaciones  
científicas  de  la  última  década  (tanto  en  número  de  títulos  como  en  artículos  
por  año  de  cada  título)  explica  que  en  la  mayoría  de  los  estudios  
bibliométricos  predominen  claramente  los  artículos  recientes.  Que  la  mitad  
de  los  artículos  identificados  tenga  más  de  una  década  es  un  síntoma  de  
la  pérdida  de  interés  por  este  ámbito  de  estudio.

En  este  epígrafe  presentamos  los  resultados  del  estudio  bibliométrico  que  
se  ha  llevado  a  cabo  sobre  la  capacidad  de  carga.  Está  dividido  en  dos  
partes.  En  la  primera  parte  presentamos  los  resultados  cuantitativos  de  la  
investigación  bibliométrica  y  en  la  segunda  parte  se  detalla  la  evolución  del  
concepto  en  la  literatura  científica  y  el  estado  actual  del  término.

El  estudio  bibliométrico  está  basado  en  las  revistas  ubicadas  en  los  tres  
primeros  cuartiles  del  Journal  Citation  Report  por  la  categoría  Tourism  &  
Hospitality.  Sólo  se  han  considerado  aquellas  revistas  que  estaban  
dedicadas  a  la  conceptualización,  cálculo  o  análisis  de  la  capacidad  de  
carga,  por  lo  que  no  se  han  considerado  aquellos  artículos  que  mencionaban  
el  término,  pero  no  formaba  parte  del  cuerpo  central  de  la  investigación.  Se  
han  analizado  todas  las  revistas  desde  los  números  iniciales  hasta  abril  de  
2022.

El  concepto  de  capacidad  de  carga  nace  de  forma  muy  intuitiva.  Estamos  
habituados  a  fijar  límites.  Limitamos  el  aforo  de  un  teatro  o  de  un  centro  de  
convenciones,  fijamos  un  umbral  máximo  de  usuarios  de  un  parking,  
definimos  a  un  número  máximo  de  personas  que  pueden  seguir  una  visita  
guiada  y  esperamos  pacientemente  a  la  cola  de  la  atracción  de  un  parque  temático.

Los  resultados  identifican  sólo  51  artículos  dedicados  a  la  capacidad  de  
carga.  Hay  un  número  mucho  mayor  de  artículos  que  están  parcialmente  
vinculados  con  este  concepto,  porque  estudian  el  ciclo  de  vida  de  un  
destino,  la  congestión  de  los  destinos,  los  impactos  del  turismo  en  los  
sistemas  ambiental,  económico  y  social  o  los  modelos  de  gestión  del  
destino  y  las  formas  de  gobernanza.  Sin  embargo,  sólo  hemos  considerado  
aquellos  artículos  que  están  vinculados  con  el  concepto  del  umbral  de  
crecimiento  de  los  destinos.

1.1.  Estudio  bibliométrico  de  la  capacidad  de  carga
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Por  lo  que  se  refiere  a  los  ámbitos  geográficos  de  estudio,  el  principal  destino  
son  los  espacios  naturales  (25%)  y  las  playas  (29%),  que  son  en  realidad  
espacios  naturales.  Es  muy  significativo  que  más  de  la  mitad  de  espacios  
estudiados  están  vinculados  a  entornos  naturales.  También  tienen  una  
importancia  relativa  significativa  los  espacios  culturales  (14%)  o  trabajos  
teóricos  sin  vinculación  geográfica.  Por  el  contrario,  los  espacios  urbanos  
representan  sólo  un  8%  del  total  de  artículos.

11,80

54,90

Por  lo  que  respecta  al  objeto  de  estudio,  la  mayor  parte  de  las  propuestas  
están  dedicadas  a  la  capacidad  de  carga  social,  ya  sea  a  partir  de  la  percepción  
de  los  turistas  o  bien  la  percepción  de  los  residentes;  esta  línea  de  trabajo  
representa  a  más  de  la  mitad  de  los  trabajos  estudiados.  El  resto  tienen  valores  
muy  similares,  con  la  salvedad  de  la  capacidad  de  carga  basada  en  criterios  
económicos,  que  sólo  representa  un  3,9%  de  los  artículos  estudiados.  También  
es  muy  bajo  el  peso  de  los  artículos  que  proponen  una  solución  sintética  entre  
los  distintos  indicadores.

Figura  1.  Ámbito  de  estudio  de  los  artículos  de  capacidad  de  carga

Figura  2.  Ámbito  geográfico  de  los  artículos  de  capacidad  de  carga
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•  Geográficamente,  los  artículos  se  han  centrado  sobre  todo  en  países  que  
tienen  una  fuerte  densidad  turística,  como  China,  Estados  Unidos,  
España,  Italia  o  Reino  Unido;  es  especialmente  significativo  el  crecimiento  
de  artículos  en  China  en  los  últimos  años.  Sin  embargo,  también  existe  
un  número  significativo  en  regiones  con  densidades  más  débiles  como  
Nueva  Zelanda,  Australia,  Sudáfrica,  Islandia  o  India.

En  definitiva:

•  La  investigación  es  más  habitual  en  espacios  que  pueden  ser  acotados  y  
controlados,  como  un  parque  nacional,  una  playa,  una  isla,  un  centro  
histórico  o  un  parque  temático.  Cuanto  mayor  y  complejo  es  el  espacio  
(y  las  ciudades  son  espacios  particularmente  grandes  y  complejos),  más  
difícil  es  fijar  un  umbral.

La  crítica  más  consistente  señalaba  el  determinismo  de  un  umbral  basado  
en  las  condiciones  del  espacio.  En  primer  lugar,  porque  los  sistemas  son  
dinámicos,  por  lo  que  el  concepto  de  capacidad  de  carga

Años  más  tarde,  este  umbral  se  incrementó  hasta  los  169.500,  pero  todavía  
se  mantiene  la  controversia  sobre  el  modelo  de  cálculo  y  sobre  las  posibles  
variaciones  de  esta  cifra.  Y  es  que  a  medida  que  aparecen  los  primeros  
ejemplos  de  valores  límite,  surgen  también  las  primeras  críticas  sobre  las  
debilidades  del  concepto.

•  El  foco  de  la  investigación  se  ha  situado  especialmente  en  el  análisis  de  la  
capacidad  de  carga  social,  según  la  cual  un  destino  ha  llegado  a  su  
umbral  máximo  cuando  así  lo  percibe  la  población  local  o  los  turistas.

En  los  años  70,  las  reflexiones  teóricas  iniciales  permiten  ya  dibujar  los  
primeros  resultados  aplicados.  Por  ejemplo,  el  Parque  Nacional  del  Gran  
Cañón  de  Colorado  establece  en  1973  una  capacidad  de  96.500  usuarios  
día  para  las  personas  que  realizan  actividades  deportivas  en  el  rio  Colorado.

•  La  capacidad  de  carga  no  es  un  tema  relevante  en  la  literatura  científica  
sobre  el  turismo.  De  hecho,  un  27%  de  los  artículos  expresan  una  crítica  
al  concepto  o  método  de  obtención  del  umbral.

Existe  un  consenso  de  que  el  concepto  de  capacidad  de  carga  nació  en  la  
década  de  1960  en  Estados  Unidos  en  el  marco  de  la  gestión  de  los  espacios  
naturales.  El  crecimiento  de  los  flujos  de  las  nuevas  clases  medias  hacia  los  
parques  naturales  dio  lugar  a  una  demanda  de  gestión  de  los  espacios  más  
frágiles,  en  un  intento  por  conciliar  las  dos  funciones  de  estos  parques:  la  
preservación  y  la  frecuentación.  En  este  contexto,  se  inició  una  reflexión  
académica  y  un  intento  empírico  por  fijar  un  umbral  de  visitantes  en  los  
espacios  de  mayor  vulnerabilidad.  Ya  desde  las  primeras  reflexiones  de  los  
años  60  se  sugirió  que  existían  dos  tipos  de  capacidades  de  carga:  Una  
basada  en  las  características  biofísicas  del  espacio  y  otra  de  acuerdo  con  la  
percepción  de  saturación  (McCool  y  Lime,  2001) .

1.2.  El  concepto  de  capacidad  de  carga
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Por  ello,  en  los  años  70  aparece  el  concepto  de  límite  de  cambio  aceptable,  
que  se  adapta  a  la  evidencia  de  que  el  umbral  de  capacidad  de  carga  depende  
de  los  objetivos  del  destino.  Un  espacio  que  se  fije  como  objetivo  fundamental  
la  preservación  del  entorno  puede  llegar  a  prohibir  la  presencia  de  visitantes,  
mientras  que  otros  espacios  con  elevado  grado  de  degradación  pueden  actuar  
como  áreas  de  recepción  masiva  de  visitantes.
Así,  además  de  los  criterios  biofísicos  y  sociales,  se  incorpora  la  capacidad  
recreativa  definida  como  la  cantidad  de  uso  recreativo  permitido  por  los  
objetivos  de  gestión  de  un  área.  Esta  definición  plantea  dos  ideas  clave:  (a)  
Nada  parecido  a  una  capacidad  de  carga  innata  o  intrínseca;  (b)  un  área  
puede  tener  capacidades  diversas,  de  acuerdo  con  los  objetivos  de  gestión  
que  se  fijen  por  este  espacio  (McCool  y  Lime,  2001).

sólo  puede  aplicarse  con  la  hipótesis  imposible  de  invariabilidad.  Veamos  un  
ejemplo:  La  capacidad  de  carga  social  tiene  en  cuenta  la  opinión  de  los  
residentes  para  evaluar  el  grado  de  congestión  de  un  destino.  Pero  a  medida  
que  crece  el  número  de  turistas,  crece  también  el  número  de  personas  que  
obtienen  un  beneficio  del  turismo  y  que,  por  tanto,  están  más  predispuestos  a  
asumir  una  mayor  densidad.  De  modo  que  incluso  el  turismo  altera  las  
condiciones  iniciales.  ¿Se  puede  establecer  un  umbral  fijo  en  un  entorno  
flexible  y  dinámico?  La  segunda  crítica  estaba  asociada  a  la  idea  de  los  
criterios  que  determinan  el  umbral.  Criterios  diferentes  dan  lugar  a  umbrales  
distintos,  de  modo  que  no  existe  un  valor  fijo  y  universal,  sino  tantos  valores  
posibles  como  objetivos.

En  los  años  80  los  estudios  sobre  capacidad  de  carga  se  caracterizaron  por  
dos  grandes  saltos  conceptuales:  La  utilización  del  criterio  fuera  de  los  
espacios  naturales  y  la  constatación  de  la  relación  no  lineal  entre  impacto  y  visitantes.

tan  amplios  y  huelgas  (“preservar  el  entorno”,  “educación  ambiental”,  
“favorecer  el  uso  social”…)  que  obligó  a  los  administradores  y  científicos  a  
ser  más  explícitos  y  específicos  sobre  qué  objetivos  estaban  vigentes  en  un  
área.  También  llevó  a  la  comprensión  de  que  el  desarrollo  y  la  elección  de  
objetivos  es  un  proceso  social,  no  físico  o  biológico,  por  lo  que  ya  se  intuía  la  
importancia  de  la  gobernanza:  El  problema  se  había  desplazado  y  ahora  
había  que  definir  unos  objetivos  sobre  los  que  se  fijaría  la  capacidad  de  carga  
del  espacio.  Este  argumento  significa  que  determinar  cuánto  cambio  es  
aceptable  es  un  juicio  social,  de  naturaleza  política  y  ética,  no  una  asunción  
científica  (Krumpe  &  McCool,  1997).

En  ese  momento,  se  constata  que  la  noción  de  capacidad  de  carga  turística  
o  recreativa  a  menudo  confunde  prescripción  con  descripción.  Wagar  (1974:  
274)  afirma:  "el  término  [capacidad  de  carga]  también  tiende  a  oscurecer  una  
distinción  esencial  entre  cuestiones  técnicas  (que  implican  lo  que  puede  ser)  
y  opciones  de  valor  (que  implican  cuál  de  las  diversas  posibilidades  debería  
ser) ”.Los  componentes  descriptivos  involucrados  en  el  establecimiento  de  
una  capacidad  de  carga  se  mezclan  con  el  componente  prescriptivo  de  la  
asignación.

Los  años  80  son  los  años  del  estallido  turístico  como  consecuencia  de  la  
consolidación  de  las  actividades  recreativas  en  las  clases  medias  de  las  
sociedades  occidentales;  esa  expansión  fordista  generó  presiones  muy  
elevadas  en  los  espacios  receptores,  tanto  por  la  intensidad  de  la  actividad  
como  por  la  velocidad  del  cambio.  Por  eso,  algunos  autores  comienzan  en

El  consenso  de  que  la  capacidad  de  carga  y  la  cantidad  de  cambio  aceptable  
depende  de  los  objetivos  fue  un  avance  clave  en  el  campo  de  la  gestión  de  la  
recreación  y  el  turismo.  La  mayoría  de  las  áreas  protegidas  tienen  criterios
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sugerir  que  también  los  espacios  litorales  o  ciudades  monumentales  
necesitan  límites  y  aparecen  los  primeros  artículos  fuera  del  espacio  habitual  
de  la  capacidad  de  carga,  los  parques  naturales  y  espacios  abiertos.

Los  autores  también  constatan  que  la  relación  entre  número  de  visitantes  e  
impacto  no  es  lineal.  Probablemente  se  influyó  la  aparición  del  concepto  de  
ciclo  de  vida  de  los  destinos  (Butler:  1980),  según  el  cual  los  espacios  
turísticos  pasan  por  una  serie  de  fases  desde  la  exploración  al  estancamiento.  
Los  autores  documentan  que  en  los  estadios  iniciales,  un  incremento  de  
visitantes  apenas  tiene  impactos  en  el  espacio  receptor,  pero  por  el  contrario  
en  las  fases  más  maduras,  el  mismo  incremento  multiplica  sus  efectos.  Por  
tanto,  aparece  la  idea  de  la  relación  no  lineal  (exponencial,  logarítmica)  
entre  visitantes  e  impactos,  y  por  tanto  la  necesidad  de  reformular  los  
criterios  de  capacidad  de  carga.

En  la  década  de  los  90  aparecen  algunas  propuestas  metodológicas  que  
intentan  recuperar  la  idea  del  umbral  numérico.  Por  ejemplo,  Canestrelli  y  
Costa  (1991)  utilizando  técnicas  de  programación  difusa  llegan  a  la  
conclusión  de  que  Venecia  podría  soportar  unos  25.000  visitantes  al  día,  
considerando  los  distintos  perfiles  de  demanda.  Pero  son  una  excepción.

O'Reilly  (1986)  describe  dos  escuelas  de  pensamiento  sobre  la  capacidad  
de  carga  en  este  período.  La  primera  escuela  de  pensamiento  concibe  la  
capacidad  turística  como  la  capacidad  del  destino  para  absorber  el  turismo  
sin  que  la  comunidad  anfitriona  sienta  los  impactos  negativos  del  turismo.  
Siguiendo  la  definición  de  Shelby,  la  capacidad  de  carga  sería  el  número  de  
turistas  que  estamos  dispuestos  a  asumir  teniendo  en  cuenta  una  serie  de  
requisitos  previos.  La  segunda  corriente  está  muy  influenciada  por  las  
teorías  del  ciclo  de  vida  de  los  destinos  y  considera  que  se  llega  al  umbral  
de  saturación  cuando  los  perjuicios  del  turismo  influyen  en  la  valoración  
negativa  de  los  visitantes,  que  optan  por  otras  opciones.

Muchas  de  las  definiciones  intentaron  integrar  a  las  dos  escuelas,  por  un  
lado  la  capacidad  de  resistencia  del  destino  y  por  otro  la  percepción  de  los  
visitantes.  En  1981,  la  Organización  Mundial  del  Turismo  definió  la  capacidad  
de  carga  turística  (CCT)  como  “el  número  máximo  de  personas  que  pueden  
visitar  un  destino  turístico  al  mismo  tiempo,  sin  provocar  la  destrucción  del  
entorno  físico,  económico,  sociocultural  y  una  disminución  inaceptable  de  la  
calidad  de  la  satisfacción  de  los  visitantes”.  Getz  (1983)  propuso  una  visión  
que  tuvo  mucha  aceptación,  en  la  que  sugería  que  la  CCT  tenía  muchas  
dimensiones:  físicas,  económicas,  perceptivas,  sociales,  ecológicas  y  
políticas.

Sin  embargo,  se  consolidan  definiciones  muy  genéricas  de  la  capacidad  de  
carga.  Mathieson  y  Wall  (1982)  integran  en  la  definición  de  capacidad  de  
carga  tanto  los  criterios  ambientales  como  la  percepción,  en  una  propuesta  
que  hizo  fortuna:  “[La  capacidad  de  carga  es]  el  número  máximo  de  personas  
que  pueden  utilizar  un  ambiente  recreativo  sin  una  merma  inaceptable  en  la  
calidad  de  la  experiencia  recreativa”.  También  ha  sido  muy  divulgada  la  
definición  utilitarista  de  Shelby  (1987)  quien  define  la  capacidad  de  carga,  
como  "el  nivel  de  uso  más  allá  del  cual  los  impactos  superan  a  los  niveles  
especificados  por  los  estándares  de  evaluación".

Durante  este  período  se  multiplican  las  críticas  al  concepto  y  se
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proponen  vías  alternativas.  En  su  balance  sobre  las  aportaciones  
científicas  hasta  ese  momento,  Price  (1999)  concluye  que  el  concepto  
de  capacidad  de  carga  tiene  errores  graves  y  que  no  es  más  que  una  
creencia  que  se  valida  a  sí  misma.  En  la  misma  línea  Dhondt  (1988),  
Mcleod  (1997)  o  Roe  (1997)  sugieren  críticas  muy  severas  a  la  
propuesta.  Papageorgiou  y  Brotherton  (1999)  sintetizan  esta  valoración  
así:  "El  concepto  es  deficiente  teóricamente,  inviable  en  su  aplicación  e  
imposible  de  medir".  Específicamente,  se  reafirma  la  idea  de  que  no  
existe  un  “número  mágico”,  porque  objetivos  e  indicadores  diferentes  
darán  lugar  a  resultados  diversos  (Buckley,  1999;  Lindberg  et  al.,  1997;  
Watson  y  Kopachevsky,  1996).

La  OMT  incorpora  desde  entonces  el  mensaje  de  una  necesaria  
reconversión  del  sector  con  criterios  de  sostenibilidad,  que  se  incrementa  
con  la  aprobación  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  y  la  
constatación  de  los  problemas  ambientales  en  el  marco  de  la  emergencia  
climática.  El  turismo  aparece  como  un  factor  que  incrementa  las  
emisiones  de  GEI  y  agudiza  la  presión  ambiental  de  los  destinos  porque  
el  consumo  de  recursos  de  los  visitantes  es  siempre  superior  al  de  los  
residentes.  El  segundo  factor  es  la  aparición  de  un  movimiento  en  los  
espacios  urbanos  (más  que  en  los  destinos  maduros)  que  denuncia  los  
efectos  del  turismo  en  la  economía,  la  sociedad  y  el  medio  ambiente  de  
los  espacios  urbanos.  En  las  principales  ciudades  europeas,  surgen  
iniciativas  ciudadanas  que  denuncian  el  efecto  del  turismo  en  la  vida  local.

Existe  una  recuperación  del  interés  por  la  capacidad  de  carga  a  partir  
del  desarrollo  de  la  idea  de  'sobreturismo'  (overtourism).  El  boom  de  los  
estudios  sobre  congestión  y  sobreturismo  está  en  cierto  modo  conectado  
con  la  idea  inicial  de  capacidad  de  carga:  Si  hay  demasiados  turistas  
en  un  destino  significa  que  hemos  superado  un  determinado  umbral  
invisible  que  ha  alterado  el  equilibrio  del  destino.  Wall  (2020)  lo  expresa  
en  estos  términos:  “El  número  de  turistas  y  su  comportamiento  pueden  
desbordar  los  sitios  que  visitan,  dañando  tanto  los  recursos  turísticos  
como  los  estilos  de  vida  de  quienes  viven  en  las  zonas  de  destino”.

Durante  este  siglo,  se  ha  producido  una  leve  recuperación  del  interés  
por  la  capacidad  de  carga  turística  como  consecuencia  de  dos  hechos.  
En  primer  lugar,  la  progresiva  incorporación  de  la  sostenibilidad  en  el  
debate  turístico,  porque  no  existe  sostenibilidad  sin  límites  (Saarinen:  2006).

Saarinen  (2006)  ha  identificado  los  tres  enfoques  que  han  guiado  a  los  
estudios  sobre  capacidad  de  carga  según  diferentes  ideas  ontológicas  
y  diferentes  perspectivas  epistemológicas.  En  primer  lugar,  la  tradición  
basada  en  una  perspectiva  ecológica  positivista  tiene  como  objetivo  
proteger  el  recurso  introduciendo  límites  y  objetivos  mensurables.  En  
segundo  lugar,  la  tradición  basada  en  la  dinámica  de  los  destinos  
(especialmente  en  el  ciclo  de  vida  de  producto  de  Butler)  considera  que  
la  capacidad  de  carga  puede  aumentarse  (o  reducirse)  mediante  la  
comercialización,  la  mejora  de  las  infraestructuras  o  la  renovación  de  
los  productos.  Este  enfoque  está  basado  en  la  perspectiva  del  desarrollo  
y  es  el  enfoque  que  adoptan  diversas  organizaciones  internacionales  
como  la  Organización  Mundial  del  Turismo.  Por  último,  la  tradición  
comunitaria  hace  hincapié  en  la  gobernanza  y  en  la  percepción  que  
tienen  los  residentes  sobre  los  efectos  del  turismo,  de  modo  que  son  
los  propios  locales  quienes  fijan  los  límites  de  acuerdo  con  sus  objetivos,  
en  un  proceso  de  negociación  social.
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número  máximo  de  personas  en  función  de  la  densidad  máxima,  extensión  
y  horario  de  apertura.  En  segundo  lugar,  Cifuentes  propone  factores  de  
corrección  que  alteran  esa  capacidad  y  que  llama  capacidad  de  carga  real  
(CCR);  los  criterios  que  reducen  la  CCF  pueden  ser  la  insolación,  la  
precipitación,  el  frío,  el  riesgo  de  alud,  la  pendiente…  Por  ejemplo,  en  los  
días  de  fuerte  precipitación,  el  número  de  visitantes  debe  reducirse  para  
que  se  deterioren  las  condiciones  de  los  senderos.  Por  último,  y  ésta  es  
una  de  las  principales  aportaciones  del  modelo  de  Cifuentes,  se  incorpora  
la  capacidad  de  carga  social  (CCS)  basada  en  factores  antrópicos,  como  
por  ejemplo  el  número  máximo  de  personas  que  pueden  integrar  un  grupo,  
la  velocidad  media  de  recorrido  o  la  distancia  mínima  entre  grupos.  Por  su  
parte,  el  modelo  de  Williams  y  Micallef  (2009)  también  ha  tenido  una  amplia  
aceptación  pero  en  este  caso  sólo  incorpora  criterios  de  carácter  físico  y  
obvia  los  condicionantes  sociales.

La  capacidad  de  carga  física  está  relacionada  con  la  idea  de  densidad.
Seguramente,  el  trabajo  que  ha  tenido  mayor  influencia  ha  sido  el  de  
Cifuentes  (1992),  ampliamente  replicado,  sobre  todo  en  la  gestión  de  
espacios  naturales.  Cifuentes  realizó  una  propuesta  de  delimitación  de  la  
capacidad  de  carga  a  partir  del  criterio  de  la  capacidad  de  carga  física  (CCF),  el

La  capacidad  física  es  muy  intuitiva  y  se  basa  en  la  idea  malthusiana  del  
equilibrio  ecológico:  Los  espacios  tienen  límites  físicos  que,  cuando  son  
superados,  crean  un  impacto  negativo  muy  severo.  Un  ejemplo  que  ilustra  
este  hecho  es  la  eutrofización  de  determinadas  láminas  de  agua.  El  exceso  
de  nutrientes  normalmente  por  la  acción  antrópica  crea  un  incremento  de  
la  biomasa  muy  por  encima  de  la  capacidad  de  carga  de  ese  espacio,  que  
consume  el  oxígeno  y  hace  inviable  la  presencia  de  la  mayor  parte  de  
especies  existentes  previamente.

Repasamos  brevemente  las  propuestas  metodológicas  para  medir  cada  
uno  de  estos  criterios.

Capacidad  física

Como  hemos  comentado,  tradicionalmente  ha  habido  dos  formas  de  medir  
la  capacidad  de  carga.  La  primera  ha  sido  la  delimitación  de  unos  criterios  
físicos,  basados  en  las  condiciones  del  entorno  y  la  segunda  ha  sido  una  
concepción  social,  basada  en  la  percepción  de  los  residentes  o  de  los  
turistas.  Aparte,  con  la  progresiva  consolidación  del  paradigma  de  la  
sostenibilidad  se  ha  añadido  el  concepto  de  capacidad  de  carga  ecológica,  
mientras  que  son  muy  infrecuentes  las  aportaciones  sobre  la  capacidad  de  
carga  económica.  Algunos  trabajos  intentan  llegar  a  un  modelo  de  
capacidad  basado  en  la  combinación  de  los  distintos  elementos.

La  capacidad  física  se  ha  aplicado  en  espacios  controlados,  bien  
delimitados,  y  en  los  que  el  comportamiento  de  los  visitantes  es  
relativamente  constante.  Los  dos  ámbitos  más  comunes  han  sido  los  
espacios  naturales  y  playas.  Por  ejemplo,  Collins-Kreiner  et  al.  (2013)  
utilizan  el  criterio  de  capacidad  física  para  evaluar  el  impacto  de  los  
visitantes  en  el  comportamiento  de  las  aves  en  el  Vall  de  Hulla,  en  Israel.  
En  este  estudio,  los  autores  detectan  altas  correlaciones  entre  el  número  
de  aves  y  la  distancia  mínima  de  los  visitantes  y  el  número  de  visitantes:  
Cada  100  visitantes  crea  una  reducción  de  unos  65  pájaros  en  el  área  del  
observatorio  y  la  reducción  de  la  distancia  entre  aves  y  observadores  sólo  
se  produce  cuando  el  número  de  visitantes  está  por  debajo  de  20  personas.  Basterretxea-Iribar  et  al.  (2019)
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Últimamente,  se  ha  incorporado  al  debate  sobre  el  límite  de  crecimiento  turístico  
la  variable  ambiental,  especialmente  con  la  generalización  del  concepto  de  'huella  
ecológica'.  En  ese  caso,  se  podría  asimilar  la  idea  de  capacidad  de  carga  con  la  
de  huella  ecológica:  Hay  más  visitantes  de  la  cuenta  cuando  el  consumo  que  
realizan  de  los  recursos  supera  la  capacidad  que  tiene  este  espacio  de  suministrar  
estos  recursos.

El  deslinde  de  una  capacidad  de  carga  física  tiene  tres  problemas  esenciales.  El  
primer  problema  radica  en  que  los  factores  de  corrección  que  determinan  la  
capacidad  de  carga  social  y  real  son  factores  variables.
De  acuerdo  con  los  objetivos  del  destino,  los  criterios  pueden  variar  de  forma  
notable.  ¿Cómo  determinamos,  por  ejemplo,  que  la  distancia  mínima  entre  grupos  
es  de  cinco  metros  y  no  tres?  El  segundo  problema  es  que  los  turistas  no  se  
distribuyen  de  forma  homogénea  en  el  tiempo  y  el  espacio.  Sabemos  que  en  
algunas  épocas  del  año,  o  en  algunos  días  de  la  semana,  la  presencia  de  
visitantes  es  muy  superior  al  resto;  y  la  distribución  horaria  también  es  muy  
irregular,  con  unas  puntas  de  entrada  y  unas  zonas  valle  de  baja  ocupación.  En  
términos  espaciales,  los  visitantes  tampoco  se  distribuyen  de  forma  homogénea  
en  el  espacio;  por  ejemplo,  sabemos  que  en  las  playas  las  zonas  más  cercanas  
al  agua  tienen  una  ocupación  mucho  mayor  que  las  zonas  más  alejadas.  De  forma

lo  utilizan  para  determinar  la  capacidad  de  carga  de  las  playas  de  Bizkaia,  
teniendo  en  cuenta  las  variaciones  morfológicas  por  las  mareas.

Sin  embargo,  el  principal  problema  de  la  capacidad  de  carga  física  es  su  utilidad  
en  espacios  de  alta  densidad  en  los  que,  aparte,  existe  la  presencia  de  otros  
usuarios.  Normalmente  los  espacios  naturales  sólo  son  ocupados  por  los  
visitantes,  pero  las  ciudades  son  sistemas  de  interrelación  entre  muchos  tipos  
distintos  de  usuarios.  Más  aún:  Las  ciudades  han  sido  diseñadas  para  funcionar  
con  altos  niveles  de  densidad;  necesitan  de  altas  concentraciones  de  personas  
para  ser  efectivas.  Aunque  el  término  “overtourism”  se  asocia  rápidamente  a  la  
imagen  de  saturación  física,  no  es  demasiado  frecuente  que  la  presencia  de  
turistas  altere  la  densidad  urbana  hasta  niveles  intolerables.  Esto  no  quiere  decir  
que  no  existan  límites  físicos  en  los  espacios  urbanos,  pero  sí  las  ciudades  son  
más  plásticas  y  tienen  mayor  capacidad  de  asimilación  que  los  referentes  sobre  
los  que  se  ha  construido  el  modelo  de  capacidad  de  carga  física.  Hay  ejemplos,  
por  supuesto.  Feliziani  y  Miarelli  (2012)  estiman  que  la  ciudad  de  Roma  no  
debería  superar  el  umbral  de  los  300.000  visitantes  día.

que  los  valores  medios  y  las  capacidades  promedio  esconden  en  realidad  
desequilibrios  espaciales  y  temporales  muy  evidentes.

Capacidad  ambiental

A  pesar  de  la  relevancia  de  la  capacidad  de  carga  física  en  la  literatura  científica  
no  existen  demasiados  ejemplos  que  hayan  trasladado  este  modelo  a  la  práctica  
y  hayan  delimitado  el  umbral  de  visitantes  a  partir  de  criterios  de  carácter  físico.  
Hemos  identificado  un  proyecto  de  capacidad  de  carga  en  el  Monumento  Nacional  
Guayabo  de  Costa  Rica  con  una  CCF  de  7.834  visitas  día,  una  CCR  que  se  
reduce  a  537  visitas  día  y  una  CCS  que  se  ubica  en  404  visitas  día.  En  un  estudio  
similar  a  Goa  Kiskendo,  se  llega  a  calcular  una  CCF  de  3.930,  una  CCR  de  276  
visitantes/día  y  una  CCS  de  184,  pero  el  promedio  de  visitas  de  este  espacio  
natural  sólo  es  de  37  visitantes/día  (Suwarno .y  Widjaya,  2018).
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El  turismo  tiene  dos  problemas  esenciales:  En  primer  lugar,  un  turista  trae  
implícito  el  coste  ambiental  del  desplazamiento,  que  es  lógicamente  muy  
superior  a  los  costes  ambientales  de  la  movilidad  de  los  residentes.  En  segundo  
lugar,  el  consumo  medio  de  recursos  de  un  turista  es  casi  siempre  (con  pocas  
excepciones)  superior  al  de  un  residente.  Un  turista  consume  más  energía,  
genera  más  residuos  sólidos  y  más  residuos  líquidos,  consume  más  agua  y  
tiene,  por  lo  general,  una  huella  ambiental  muy  superior  a  la  de  un  residente.  
En  los  espacios  urbanos,  es  habitual  que  las  necesidades  de  recursos  
(alimentos,  energía,  agua,  gestión  de  residuos…)  supere  sobradamente  la  
capacidad  que  tiene  el  área  urbana.  Por  definición,  las  ciudades  metropolitanas  
son  grandes  concentraciones  de  personas,  por  lo  que  los  consumos  superan  
siempre  el  área  de  influencia.  Esto  plantea  la  dificultad  de  fijar  un  límite  
ambiental  para  el  turismo,  puesto  que  este  límite  se  ha  vulnerado  sin  la  acción  
del  turismo.

Por  ejemplo,  en  un  viaje  turístico  de  un  alemán  a  Sicilia,  la  RBA  imputaría  las  
emisiones  de  CO2  equivalente  a  Alemania  y  el  DBA  a  Italia.

En  general,  los  estudios  sobre  la  huella  de  carbono  ponen  de  manifiesto  las  
diferencias  existentes  en  las  emisiones  de  acuerdo  con  la  tipología  de  transporte  
y  la  distancia  recorrida.  Según  la  OMT,  un  viaje  turístico  genera  de  media  0,25  
toneladas  de  CO2  equivalente,  pero  esta  media  es  el  resultado  de  una  
diversidad  extrema  de  situaciones.  Dwyer  et  al.  (2010)  estimaron  que  en  
Australia  el  turismo  representa  entre  un  3,9  y  un  5,3%  del  total  de  emisiones  
del  país.  En  el  caso  de  Barcelona,  Rico  et  al.  (2019)  han  estimado  una  huella  
de  carbono  de  111,6  Kg  CO2

Existen  dos  procesos  metodológicos  para  estimar  la  huella  ambiental  del  
turismo:  Up-bottom  y  bottom-up.  En  los  primeros,  se  dispone  de  los  datos  
generales  sobre  la  huella  ambiental  y  se  infiere  el  consumo  en  un  destino  y  un  
sector.  Si  sabemos  las  emisiones  de  CO2  equivalente  del  sector  turístico  en  
Cataluña,  podemos  inferir  el  comportamiento  específico  en  Val  d'Aran  de  
acuerdo  con  las  características  de  su  oferta.  En  el  método  de  bottom-up,  se  
dispone  de  los  datos  de  emisiones  de  determinadas  empresas  y  se  calculan  
los  valores  agregados  teniendo  en  cuenta  las  características  del  destino.  Sin  
embargo,  en  ambos  casos  existe  un  notable  gap  de  información  y  los  resultados  
se  basan  habitualmente  en  simulaciones  o  estimaciones.  Si  los  estudios  sobre  
la  huella  ambiental  han  sido  habituales  en  los  últimos  años,  son  más  
infrecuentes  quienes  relacionan  este  umbral  con  la  capacidad  de  carga.  
También  hay  dos

conceptos  diferentes  en  lo  que  se  refiere  a  la  imputación  del  gasto  ambiental:  
RBA  (residence-based  accounting)  o  DBA  (destination-based  acounting).  
Mientras  que  el  primer  modelo  imputa  los  costes  ambientales  en  el  país  de  
origen  de  los  turistas,  el  segundo  los  relaciona  con  el  destino.

Muchos  estudios  han  centrado  su  atención  en  la  huella  de  carbono.  Como  
hemos  comentado,  el  turismo  incrementa  sensiblemente  esta  huella  por  efecto  
del  transporte,  que  se  ha  estimado  que  representa  el  75%  de  las  emisiones  del  
turismo.  El  último  informe  de  la  OMT  (2019)  sobre  la  huella  de  carbono  del  
turismo  estima  que  en  2030  los  desplazamientos  turísticos  pasarán  de  8.800  
millones  a  15.600  millones  entre  2016  y  2030  y  que  el  avión  incrementará  su  
valor  relativo  hasta  alcanzar  el  29%  de  los  desplazamientos,  es  decir,  casi  
4.600  millones  de  desplazamientos  turísticos  aéreos.  La  huella  de  carbono  por  
el  transporte  turístico  crecerá,  pues,  en  un  26%  en  dicho  período,  según  esta  
estimación.

equivalente  por  día  por  los  turistas  y  42  Kg  por  los  turistas  excursionistas.
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Son  más  infrecuentes  las  propuestas  sobre  la  delimitación  de  la  huella  de  
otros  recursos  como  la  energía,  el  agua  o  la  generación  de  residuos,  
siendo  especialmente  poco  habitual  la  vinculación  entre  estos  cálculos  y  
la  delimitación  de  la  capacidad  de  carga  de  una  destino.  Sobre  la  huella  
hídrica,  empezaron  a  publicarse  los  primeros  ensayos  que  superan  los  
estudios  habituales  de  consumo  hídrico.  Mientras  que  la  mayor  parte  de  
trabajos  están  centrados  en  el  consumo  directo  de  agua  por  parte  de  los  
turistas  (beber,  ducharse,  el  agua  de  las  piscinas…),  la  huella  hídrica  tiene  
en  cuenta  el  gasto  de  agua  directa  y  también  agua  necesaria  para  la  
provisión  de  bienes  y  servicios  turísticos.  Por  ejemplo,  la  ciudad  de  
Valencia  ha  hecho  públicos  los  resultados  sobre  la  huella  hídrica  de  los  
turistas  de  la  ciudad,  que  han  situado  en  0,315  metros  cúbicos  por  turista  
y  día,  de  los  cuales  un  84%  no  son  consumidos  directamente  por  el  turista  
sino  que  son  utilizados  por  bienes  turísticos.  Un  buen  ejemplo  de  la  
utilización  de  la  huella  hídrica  para  calcular  la  capacidad  de  carga  es  el  
estudio  de  Cazcarro,  Hoekstra  y  Sánchez  Chóliz  (2014)  en  el  caso  del  turismo  de  España.

Como  los  sistemas  económicos  son  muy  dinámicos,  las  proyecciones  de  
la  capacidad  de  carga  se  basan  en  situaciones  de  partida  que  evolucionan  
de  forma  constante.  Imaginemos  por  ejemplo  que  podemos  establecer  una  
relación  directa  entre  turismo  e  inflación  de  precios.  Esto  nos  permitiría  
proyectar  inflaciones  futuras  por  un  nivel  de  incremento  del  turismo  dado.  
Sin  embargo,  en  el  escenario  de  futuro  las  condiciones  del  resto  de  
sectores  habrá  cambiado  y  no  será  posible  aplicar  la  relación  del  punto  de  
partida.  Puede  que  un  elevado  incremento  de  turistas  no  afecte  a  la  
inflación  porque  el  resto  de  factores  económicos  del  espacio  persiguen  hacia  una

Prácticamente  no  existe  ninguna  referencia  a  la  capacidad  de  carga  
económica,  más  allá  de  su  formulación  teórica.  Como  hemos  comentado,  
la  historia  de  la  capacidad  de  carga  se  ha  centrado  en  los  criterios  
biofísicos  y  criterios  ambientales,  y  no  ha  dado  importancia  a  los  criterios  
económicos.  Por  el  contrario,  la  definición  de  sostenibilidad  se  basa  en  un  
triángulo  que  relaciona  criterios  ambientales,  consideraciones  de  carácter  
económico  y  atributos  sociales  y  culturales.

Consideramos  que  la  definición  de  capacidad  de  carga  económica  tiene  
por  lo  menos  tres  problemas  esenciales:  las  falsas  causalidades,  los  
criterios  ceteris  paribus  y  los  límites  de  los  análisis  coste-beneficio.  Por  el  
contrario,  los  datos  económicos  son  abiertos,  detallados,  contrastados  y  
fácilmente  comparables  entre  sí.

Imaginemos  que  establecemos  una  correlación  directa  entre  el  incremento  
de  los  visitantes  y  el  incremento  del  precio  de  la  vivienda.  Podríamos  
pensar  que  si  existe  una  relación  directa,  la  presencia  de  uno  afecta  
directamente  a  la  inflación  del  segundo.  También  podría  ser  que  tanto  el  
precio  de  la  vivienda  como  el  número  de  visitantes  fueran  dos  
consecuencias  del  incremento  de  la  reputación  de  la  ciudad,  por  lo  que  
uno  no  afectaría  directamente  al  otro  sino  que  ambos  se  explicarían  por  
un  tercero  factor  invisible.  Las  economías  urbanas  son  engranajes  
complejos  y  el  turismo  es  sólo  un  factor  más  de  su  lógica,  por  lo  que  los  
movimientos  turísticos  se  interrelacionan  con  el  resto  de  elementos  en  un  
juego  ruedas  dentadas  que  nada  tiene  que  ver  con  la  simplicidad  de  una  relación  lineal.

Capacidad  económica
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situación  de  deflación.  Por  eso,  estos  modelos  se  basan  en  el  concepto  
ceteris  paribus,  que  significa  “suponiendo  que  el  resto  de  factores  no  varían”.

Naturalmente,  también  existen  interpretaciones  que  unen  las  dos  vías.  La  
capacidad  de  carga  social  turística  ha  sido  definida  por  Saveriades  (2000)  
como  el  número  máximo  de  turistas  que  pueden  estar  presentes  en  un  
destino  sin  que  sus  actividades  sean  inaceptables  para  los  residentes  
locales  y  sin  impedir  que  los  turistas  disfruten  del  destino.  Cuando  el  
número  de  turistas  en  un  destino  supera  esta  capacidad  de  carga  social,  
se  observa  el  fenómeno  de  sobreturismo  (UNWTO  et  al.,  2018).  La  
capacidad  de  acogida  social  de  un  destino  se  considera  el  nivel  óptimo  de  
beneficios  netos  que  aporta  el  turismo  al  destino  (Canestrelli  y  Costa,  
1991).  Los  beneficios  marginales  del  turismo  superan  a  los  costes  
marginales  cuando  la  presencia  turística  es  baja.  Con  el  crecimiento  de  la  
intensidad  turística,  los  beneficios  marginales  disminuyen  mientras  que  los  
costes  marginales  aumentan.  La  curva  global  de  beneficios  netos  resultante  
sigue  un  patrón  en  forma  de  U  invertida,  cuyo  máximo  corresponde  a  la  
capacidad  de  carga  social.  La  capacidad  de  carga  social  corresponde  a  la  
abscisa  del  vértice  de  esa  parábola  invertida.

Capacidad  social

carga  sería  un  valor  flexible  que  depende  de  la  valoración  social.  Existen  
dos  grandes  tradiciones  en  la  definición  de  la  capacidad  social:  la  
percepción  de  los  residentes  y  la  percepción  de  los  turistas.  En  la  primera  
acepción,  se  supera  la  capacidad  de  carga  cuando  los  residentes  estiman  
que  la  actividad  turística  genera  mayores  perjuicios  que  beneficios;  en  la  
segunda,  se  supera  el  umbral  cuando  los  visitantes  perciben  un  número  
tan  elevado  de  turistas  en  el  destino  que  pueden  plantearse  una  alternativa  
y,  por  tanto,  que  acabará  generando  la  decadencia  del  destino.

El  tercer  problema  es  que  el  análisis  económico  ha  abusado  de  las  
relaciones  coste-beneficio,  que  traduce  cualquier  externalidad  a  un  coste  
económico  medible.  Habría  una  situación  favorable  si  los  beneficios  fueran  
superiores  a  los  costes.  Sin  embargo,  este  análisis  compara  magnitudes  
que  en  ocasiones  no  se  pueden  comparar.  La  precariedad  laboral  es  un  
atributo  económico,  pero  también  es  una  condición  social  con  implicaciones  
éticas.  El  crecimiento  de  NOx  y  PM15  en  el  aire  tiene  un  impacto  
económico,  pero  afecta  también  a  la  salud  humana  ya  la  calidad  de  vida,  
en  unos  niveles  que  no  siempre  se  pueden  trasladar  a  un  cómputo  de  
coste-beneficio.

Los  indicadores  económicos  han  estado  integrados  en  la  mayor  parte  de  
propuestas  holísticas,  de  las  que  hablaremos  en  el  último  punto.  Los  
criterios  más  frecuentes  de  estos  análisis  son:  Pobreza  y  marginación,  
nivel  de  estudios  y  fracaso  escolar,  grado  de  diversidad  económica,  
estructura  del  mercado  laboral,  impacto  sobre  la  inflación  (especialmente  
inflación  comercial)  y  acceso  a  la  vivienda.

Pronto  se  puso  de  manifiesto  que  la  capacidad  de  carga  está  muy  
relacionada  con  los  objetivos  del  destino.  Se  podría  formular  de  la  siguiente  
manera:  Hay  demasiados  turistas  cuando  la  gente  percibe  que  hay  
demasiados  turistas.  Más  que  un  valor  intrínseco  del  territorio,  la  capacidad  de
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La  metodología  más  utilizada  ha  sido  la  que  sugieren  Shelby  y  Heberlein  
(1987),  porque  sólo  requiere  que  los  turistas  o  residentes  respondan  a  una  
pregunta  sobre  la  valoración  de  saturación.

masificación.  En  este  estudio  existe  una  relación  entre  esta  percepción  y  el  
nivel  de  estudios  o  el  gasto  turístico  (Navarro,  2005).

En  los  últimos  años,  la  visión  utilitarista  sobre  la  capacidad  social  se  ha  
complementado  con  una  interpretación  desde  la  perspectiva  local  y  los  
intereses  y  necesidades  de  la  población  receptora.  Según  esta  interpretación,  
el  turismo  es  excesivo  cuando  la  gente  percibe  que  es  excesivo,  es  decir,  
cuando  hace  un  balance  negativo.  De  nuevo,  esto  abre  un  debate  sobre  el  
número  y  el  perfil  de  residentes  que  debe  alcanzarse  para  considerar  que  
existe  una  valoración  negativa,  cuál  es  el  umbral  a  partir  del  cual  podemos  
considerar  que  la  visión  local  es  crítica.  Uno  de  los  problemas  de  esta  línea  
de  investigación,  que  es  actualmente  la  mayoritaria,  es  la  histéresis.  
Histéresis  es  un  concepto  tomado  de  la  ingeniería  que  describe  la  tendencia  
de  un  material  a  conservar  una  de  sus  propiedades,  a  pesar  de  la  ausencia  
del  estímulo  que  lo  ha  generado.  Por  analogía,  se  emplea  este  término  para  
describir  la  persistencia  de  la  valoración  negativa  del  turismo  por  parte  de  
los  residentes  a  pesar  de  que  hayan  mermado  los  visitantes  o  los  factores  
que  explican  la  valoración  negativa.

Según  esta  propuesta,  se  ha  superado  el  umbral  de  capacidad  de  carga  
cuando  dos  tercios  de  los  encuestados  perciben  que  existe  sobreocupación,  
mientras  que  si  menos  de  un  tercio  detecta  congestión  es  probable  que  el  
área  esté  por  debajo  de  la  capacidad  de  carga.  Este  enfoque  se  ha  aplicado  
en  entornos  de  ocio  como  áreas  protegidas  (Klanjšček  et  al.,  2018),  zonas  
costeras  (Gonson  et  al.,  2018;  Navarro  et  al.,  2012),  parques  temáticos  
(Zhang,  Li  y  Su,  2017),  cruceros  (Jacobsen  et  al.,  2019),  o  destinos  de  playa  
(Gonson  et  al.,  2018),  entre  otros.  Esta  propuesta  ha  recibido  también  
críticas  por  su  arbitrariedad:  ¿Por  qué  dos  tercios  evidencian  un  problema  y  
la  mitad,  no?

Los  estudios,  por  lo  general,  muestran  una  tolerancia  muy  elevada  de  los  
turistas  a  la  congestión.  Que  haya  muchos  visitantes  en  un  espacio  es  
percibido  como  un  indicador  del  éxito  del  destino  y,  por  tanto,  del  acierto  por  
haber  escogido  ese  espacio  y  no  otro.  De  hecho,  los  estudios  muestran  el  
efecto  contrario:  Los  visitantes  se  muestran  más  críticos  frente  a  la  ausencia  
de  turistas.  Es  el  vacío  más  que  el  pleno  el  que  genera  desconfianza.  
Lógicamente,  los  análisis  también  han  puesto  de  manifiesto  que  grupos  de  
turistas  distintos  reaccionan  de  forma  distinta  a  un  mismo  nivel  de  congestión.  
Navarro  et  al.  (2013)  muestran  por  ejemplo  que  sólo  el  20%  de  los  turistas  
de  la  Costa  del  Sol  percibieron  sobreturismo  y  estaban  predispuestos  a  
abandonar  el  destino.  Otro  estudio  con  la  misma  metodología  en  1999  en  la  
Costa  del  Sol  concluyó  que  sólo  el  10%  de  los  turistas  percibía  una  situación  
de

En  algunos  casos,  se  ha  intentado  sustituir  la  encuesta  directa  por  otros  
indicadores,  como  el  índice  de  las  emociones  medidas  en  las  redes  sociales.  
En  un  estudio  realizado  en  Berlín  basado  en  el  análisis  semántico  de  los  
comentarios  a  tripadvisor,  Tokarchuk,  Barr  y  Cozzio  (2021)  muestran  que  
los  visitantes  necesitan  altas  densidades  para  realizar  valoraciones  positivas,  
si  bien  en  situaciones  de  extrema  congestión  las  valoraciones  son  negativas.
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Indicadores  diferentes  producirán  resultados  diferentes  y  un  mismo  
indicador  se  puede  leer  de  diversas  formas  de  acuerdo  con  los  criterios  
de  evaluación  que  incorporamos  (Miller,  2001).

El  largo  recorrido  sobre  la  capacidad  de  carga  nos  permite  llegar  a  una  
serie  de  conclusiones:

•  El  establecimiento  de  una  capacidad  de  carga  crea  la  ficción  de  
objetividad  o  criterio  científico  a  una  decisión  que  es  esencialmente  
política.  La  capacidad  de  carga  no  es  una  propiedad  inmanente  de  los  
sitios,  sino  una  decisión  de  los  actores  que  intervienen  en  la  gestión  del  destino.

•  La  capacidad  de  carga  significa  diferentes  cosas  para  distintas  personas.  
No  existe  una  definición  universal,  sino  una  extrema  diversidad  de  
concepciones  (Cooper  et  al.,  1998)

Modelos  sintéticos

•  Existen  cuatro  formas  de  medir  la  capacidad  de  carga,  que  son  el  criterio  
físico,  el  ambiental,  el  criterio  económico  y  el  social.  La  literatura  
científica  se  ha  centrado  esencialmente  en  este  último:  Hay

•  No  es  posible  fijar  un  valor  umbral  por  debajo  del  cual  el  destino  no  sufre  
los  efectos  del  turismo  y  por  encima  del  cual  el  incremento  de  visitantes  
generará  una  relación  coste-beneficio  negativa  (Abernethy,  2001).  
Existen  pocos  ejemplos  de  la  obtención  de  este  'número  mágico',  que  
en  realidad  es  el  resultado  de  una  serie  de  decisiones  previas  
condicionadas  por  los  objetivos  del  destino.

El  límite  de  cambio  aceptable  (LCA)

Por  ejemplo,  la  Organización  Mundial  del  Turismo  (2014)  hace  una  
propuesta  de  indicadores  para  medir  la  capacidad  de  carga  de  los  destinos  
urbanos  con  criterios  como  la  densidad,  las  emisiones,  la  generación  de  
residuos,  el  peso  relativo  de  los  visitantes  respecto  al  total ,  la  satisfacción  
de  los  residentes,  la  congestión  o  el  uso  de  los  servicios  públicos.

•  La  capacidad  de  carga,  por  tanto,  varía  según  el  modelo  de  destino  
deseable,  la  relación  entre  el  turismo  y  el  resto  de  actividades  del  
destino  y  los  criterios  que  utilizamos  en  su  evaluación.

En  algunos  casos,  la  capacidad  de  carga  se  define  a  partir  de  la  suma  o  
combinación  de  los  distintos  factores  de  forma  simultánea.  Es  frecuente  
que  en  estas  propuestas  se  planteen  indicadores  que  ayuden  a  identificar  
el  impacto  del  turismo  en  los  atributos  estudiados:  energía,  consumos,  
calidad  de  vida,  mercado  de  trabajo…  Es  en  este  contexto  en  el  que  son  
más  utilizados  los  indicadores  económicos,  que  nunca  se  emplean  de  
forma  aislada.  Esta  propuesta  de  indicadores  es  la  propuesta  por  los  
organismos  internacionales.

Esta  propuesta  no  fija  un  umbral  sintético  elaborado  a  partir  de  la  
agregación  de  los  distintos  indicadores,  sino  que  sugiere  una  serie  de  
indicadores  que  pueden  ayudar  a  evaluar  el  grado  de  congestión  del  
destino.  De  la  misma  forma,  el  informe  sobre  capacidad  de  carga  que  
propone  el  proyecto  ESPON  (2020)  financiado  por  la  Unión  Europea  es  
un  conjunto  de  indicadores  basado  en  criterios  ambientales,  físicos,  
económicos  y  sociales  con  la  intención  de  crear  unos  estándares  que  
puedan  ser  contrastados  y  que  puedan  ser  comparados.  De  nuevo,  no  
determina  un  umbral  mínimo  ni  un  sistema  para  integrar  información  
diversa,  sino  que  selecciona  los  indicadores  críticos  y  el  método  de  obtención.
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•  No  existe  un  perfil  único  de  turista,  sino  una  diversidad  de  casos  que  afectan  
de  forma  desigual  en  los  distintos  indicadores.  Un  turista  MICE,  por  
ejemplo,  tendrá  una  menor  presión  sobre  la  densidad  de  Ciutat  Vella  
(porque  su  presencia  es  muy  inferior  a  la  del  turista  de  ocio)  pero  dado  
que  proviene  de  destinos  más  lejanos  tiene  una  huella  de  carbono  muy  
superior.  Es  decir,  cada  perfil  de  turista  (nacionalidad,  motivación,  forma  
de  alojamiento,…)  impacta  de  una  forma  u  otra  en  el  conjunto  de  
indicadores.  Por  tanto,  la  gestión  del  destino  no  sólo  debe  tener  en  cuenta  
el  número  máximo  de  visitantes  que  satisface  mejor  los  cambios  tolerables  
definidos  en  un  proceso  social,  sino  también  los  perfiles  de  visitantes  que  
mejor  se  adaptan  a  cada  objetivo.

•  La  experiencia  de  cálculo  de  capacidad  de  carga  demuestra  que  las  
relaciones  entre  el  turismo  y  sus  impactos  son  complejas  y  dinámicas.  Por  
ello,  el  sistema  de  indicadores  y  la  estimación  de  los  cambios  previstos  
debe  estar  permanentemente  revisada  con

La  propuesta  alternativa  sobre  la  que  se  basa  este  estudio  es  el  sistema  de  
cambio  aceptable  (LCA).  El  LCA  fue  desarrollado  en  1985,  con  el  propósito  
de  tratar  la  gestión  de  la  capacidad  de  carga  recreativa  (Stankey,  Cole,  Lucas,  
Petersen  y  Frissell,  1985).  Pero  a  diferencia  del  modelo  de  capacidad  de  
carga,  el  foco  no  se  centra  en  el  máximo  número  de  turistas  sino  en  los  
cambios  tolerables  en  el  entorno,  ya  sean  de  carácter  ecológico,  físico  o  
social.  En  cierto  modo,  traslada  la  pregunta  inicial  “Cuántos  turistas  son  
demasiado  turistas”  a  una  nueva  pregunta  que  podría  formularse  de  la  
siguiente  manera  “Hasta  dónde  queremos  llegar”

sobreturismo  cuando  se  percibe  sobreturismo  (ya  sean  residentes  o  
turistas).

La  aplicación  del  LCA  se  basa  en  los  siguientes  parámetros:

la  aportación  de  nuevos  datos  y  con  las  evidencias  empíricas  de  los  
cambios  efectivos.  El  LAC  es  un  working  progress,  un  proceso  permanente  
en  revisión  con  la  aportación  de  nueva  información.

•  La  decisión  sobre  los  umbrales  de  tolerancia,  los  cambios  máximos  que  un  
destino  puede  asumir,  es  una  decisión  de  carácter  político.  Es  la  
gobernanza  del  destino,  la  participación  de  los  distintos  agentes,  la  que  
debe  fijar  aquellas  líneas  rojas  y,  en  consecuencia,  los  valores  máximos  
de  visitantes  que  debería  recibir  el  destino.

•  El  centro  de  interés  se  desplaza  de  la  cantidad  de  turistas  admitida  en  los  
cambios  tolerables.  Es  la  definición  de  los  cambios  que  no  quieren  
asumirse,  la  fijación  pues  de  las  líneas  rojas,  la  que  determina  el  número  
de  máximo  de  visitantes  de  un  territorio.

•  Metodológicamente,  esto  implica  dos  procesos  complementarios.  En  primer  
lugar,  identificar  el  impacto  del  turismo  en  una  serie  de  indicadores  de  
referencia;  y,  en  segundo  lugar,  estimar  los  cambios  que  pueden  darse  
en  estos  indicadores  como  consecuencia  de  posibles  crecimientos  o  
reducciones.
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2.  El  límite  de  cambio  aceptable.  El  método
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Éste  es  un  estudio  sobre  el  Límite  de  Cambio  Aceptable  del  turismo  del  
municipio  de  Barcelona.  Es,  por  tanto,  una  reorientación  de  la  propuesta  inicial  
de  definir  la  capacidad  de  carga  del  municipio.  Sin  embargo,  se  basa  en  el  
mismo  criterio  y  sigue  el  mismo  procedimiento  metológico  de  otros  estudios  
centrados  en  la  capacidad  de  carga.

7.  Efecto  del  turismo  en  la  generación  de  residuos

1.  Densidad  (turistas  o  visitantes  por  Km2)

8.  Efecto  del  turismo  en  las  EGH  de  Barcelona

10.  Impacto  del  turismo  en  la  percepción  de  los  turistas

5.  Efecto  del  turismo  en  el  consumo  de  agua

11.  Impacto  del  turismo  en  la  percepción  de  los  residentes

Ámbito  físico

6.  Efecto  del  turismo  en  el  consumo  energético

4.  Peso  relativo  por  distritos

La  pandemia  ha  sido  un  factor  de  distorsión  de  la  movilidad  y,  sobre  todo,  de  
los  desplazamientos  turísticos.  Por  eso,  hemos  optado  por  situar  el  estudio  en  
el  escenario  prepandémico  y  basarnos  esencialmente  en  el  período  2018  -  
2019.  Aún  no  sabemos  cómo  afectará  a  la  COVID-19  a  las  dinámicas  turísticas,  
si  será  un  mero  paréntesis  o  un  nuevo  escenario .  Se  trata,  por  tanto,  de  un  
estudio  que  como  la  luces  de  las  estrellas  describe  una  realidad  que  ya  no  está.

Los  indicadores  escogidos  por  el  análisis  están  organizados  en  los  cuatro  
ámbitos  mencionados:

El  estudio  se  basa  en  la  selección  de  una  serie  de  indicadores  vinculados  a  las  
características  físicas,  ambientales,  económicas  y  sociales  de  la  ciudad,  
siguiendo  la  metodología  empleada  en  estudios  similares  centrados  en  la  
capacidad  de  carga.  La  selección  de  indicadores  es  en  sí  mismo  un  proceso  de  
decisión:  Cada  indicador  escogido  implica  también  un  indicador  excluido  e  
indicadores  distintos  podrían  dar  lugar  a  interpretaciones  distintas.  Por  tanto,  el  
proceso  de  selección  de  los  indicadores  debe  ser  dinámico  y  debe  formar  parte  
de  la  toma  de  decisiones  colectiva  sobre  el  LCA.  Sin  embargo,  hay  que  tener  
presente  que  los  indicadores  también  están  relacionados  con  la  información  
disponible:  Hay  criterios  que  deberían  ser  estudiados,  pero  de  los  que  no  se  
dispone  de  la  información  necesaria.

Valoración  social

Criterio  ambiental

2.  Peso  relativo  (porcentaje  de  turistas  o  visitantes  respecto  al  total)

Ámbito  económico

3.  Densidad  por  distritos

9.  Impacto  del  gasto  turístico  en  el  PIB
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3.  La  densidad  turística
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Tendemos  a  dividir  a  los  usuarios  de  las  ciudades  entre  turistas  y  
residentes.  Y  hemos  proyectado  la  imagen  de  unos  visitantes  que  se  
relacionan  de  forma  muy  superficial,  muy  banal,  con  el  sitio,  en  
contraposición  con  los  residentes,  que  integran  la  identidad  de  la  ciudad.  
Los  turistas  serían  las  relaciones  líquidas  y  los  residentes  representarían  
las  relaciones  sólidas.  Sin  embargo,  entre  estas  dos  categorías  hay  un  
número  mucho  más  elevado  de  casos  y  de  circunstancias;  existe  un  
continuum  de  sistemas  de  relaciones  con  la  ciudad  que  van  del  vínculo  
generacional  a  la  visita  rápida  del  tour  turístico.

de  un  master  en  paisaje  en  una  universidad  del  centro  de  la  ciudad.  Son  
turistas  todas  aquellas  personas  que  se  instalan  temporalmente  en  la  
ciudad  sin  la  voluntad  de  trabajar  con  ella  regularmente,  es  decir,  todos  los  
usuarios  temporales  de  la  ciudad  que  no  son  migrantes.

Tampoco  es  fácil  precisar  qué  es  un  residente  y,  especialmente,  acotar  
con  precisión  la  frontera  entre  un  residente  y  un  no  residente.  La  extrema  
movilidad  de  la  población  metropolitana,  que  cambia  con  frecuencia  de  
municipio  de  residencia,  inmueble  o  estatus,  no  facilita  la  tarea  de  precisar  
quién  es  un  residente  y  quién  no  lo  es.  Hay  estudiantes  que  deciden  
permanecer  en  la  ciudad  más  allá  de  los  estudios,  turistas  que  quedan  
atrapados  por  la  seducción  de  la  ciudad,  nómadas  digitales  que  han  
decidido  instalarse  provisionalmente  en  Gràcia  o  en  Poblenou,  o  personas  
jubiladas  que  transitan  por  la  ciudad  entre  la  curiosidad  y  la  cotidianeidad.  
Más  que  dos  estadios  básicos,  como  dos  colectivos  que  se  pueden  separar  
en  espacios  diferentes,  debemos  imaginar  un  continuum,  una  amplia  gama  
de  grises  que  recogen  situaciones  cada  vez  más  diversas  y  heterogéneas.  
Muchas  de  estas  realidades  escapan  a  los  registros  estadísticos  habituales.  
Hay  turistas  de  larga  duración  que  viven  en  pisos  alquilados  o  residentes  
que  utilizan  equipamientos  turísticos.

Las  ciudades  son  el  punto  de  encuentro  de  muchas  personas  que  coinciden  
en  el  tiempo  y  el  espacio.  Las  ciudades  son  exactamente  eso:  el  frágil  
equilibrio  entre  aquellos  usuarios  del  espacio  que  permanecen  de  forma  
habitual  y  aquellos  que  acceden  a  ellos  de  forma  ocasional.  Una  ciudad  
sólo  de  visitantes  sería  una  ciudad  fallida,  un  simple  decorado;  pero  una  
ciudad  sólo  de  residentes,  una  ciudad  que  no  tiene  contacto  con  el  exterior  
ni  flujos  temporales,  es  una  ciudad  anegada.  Las  ciudades  han  sido  
siempre  plaza  y  puerto,  punto  de  encuentro  y  punto  de  partida.

Conviene  recodar,  en  primer  lugar,  que  un  turista  es  una  persona  que  visita  
la  ciudad  (fuera  de  su  entorno  habitual)  por  una  actividad  no  remunerada  
en  destino.  De  modo  que  son  turistas  las  personas  que  llegan  a  la  ciudad  
por  un  seminario  sobre  tratamientos  oncológicos,  quienes  forman  los  
responsables  de  recursos  humanos  de  una  multinacional  situada  en  la  
Diagonal,  quienes  visitan  a  un  familiar  instalado  en  el  Eixample  o  el  estudiante

¿Cuántos  turistas  hay  un  día  cualquiera  en  la  ciudad  de  Barcelona?  Es  
una  pregunta  capital  para  determinar  el  efecto  del  turismo  en  la  densidad  
urbana  de  la  ciudad.  En  el  estudio  sobre  la  movilidad  de  2017  (Ayuntamiento  
de  Barcelona,  2017)  se  estima  que  el  número  de  turistas  en  la  ciudad  es  
de  17,36  millones  de  personas,  que  realizan  50,82  millones  de  noches.  
Esto  significa  que  en  la  ciudad  llegan  en  un  día  promedio  139.000  turistas.  
Aparte,  en  el  mismo  estudio  se  estima  que  el  volumen  de  excursionistas  es  de  5,6

3.1.  El  número  de  turistas
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millones  por  lo  que  en  medio  día  hay  en  la  ciudad  154.641  visitantes  (turistas  más  
excursionistas).

Queremos  actualizar  este  dato  con  los  registros  de  2019,  al  tiempo  que  queremos  
proponer  algunas  variaciones  de  cálculo  que  harán  incrementar  sensiblemente  
este  valor.

Barcelona  tenía  una  oferta  hotelera  muy  limitada  antes  de  los  Juegos  Olímpicos.  

La  ciudad  no  alcanzaba  las  20.000  plazas  y  estaba  muy  lejos  de  la  imagen  
turística  de  las  grandes  capitales  europeas.  La  evolución  de  la  planta  ha  tenido  
dos  grandes  saltos:  En  primer  lugar,  el  impulso  del  período  entre  1990  y  2000  
que  permitió  prácticamente  duplicar  la  oferta  de  plazas  y  superar  el  umbral  de  las  
30.000  con  el  cambio  de  siglo.  Los  Juegos  sólo  explican  parcialmente  este  hito:  
Muchos  destinos  urbanos  sufren  un  estancamiento  o  un  bajón  en  el  período  post-
olímpico,  pero  la  ciudad  utilizó  el  evento  como  una  palanca  y  no  como  un  motor.  
La  consolidación  universal  de  Gaudí  y  el  éxito  del  plan  turístico  de  la  ciudad  
explica  el  segundo  salto  en  la  primera  década  de  este  siglo,  cuando  la  ciudad  
vuelve  a  duplicar  su  oferta  hotelera  y  alcanza  las  60.000  plazas  hoteleras.  El  
crecimiento  se  ha  moderado  en  la  última  década  y  ha  alcanzado  las  73.000  
plazas,  si  bien  la  irrupción  de  las  viviendas  de  uso  turístico  ha  generado  un  fuerte  
incremento  de  la  oferta  total.

20.000  en  1990  a  150.000  en  2019.  A  diferencia  del  turismo  en  otras  grandes  
ciudades  europeas,  que  han  tenido  un  ritmo  de  crecimiento  relativamente  más  
lento,  Barcelona  ha  pasado  del  anonimato  al  éxito,  a  situarse  entre  los  grandes  
destinos  del  mundo,  en  muy  poco  tiempo:  Ha  tenido  muy  poca  capacidad  de  
adaptación  para  asimilar  los  cambios  que  genera  la  actividad  turística.  Durante  
este  período  corto  de  tiempo,  no  sólo  se  ha  incrementado  de  forma  significativa  
la  oferta  de  alojamiento  sino  que  también  se  ha  diversificado.  Los  hoteles  
representaban  la  inmensa  mayoría  de  la  oferta  turística  de  la  ciudad  en  el  período  
preolímpico  mientras  que  actualmente  representan  menos  de  la  mitad  de  la  oferta  
total.

En  2019  Barcelona  acogió  a  9,5  millones  de  visitantes  en  hoteles  que  pasaron  a  
la  ciudad  19,9  millones  de  noches.  Este  dato  es  el  que  recoge  el  Observatorio  de  
Turismo  en  Barcelona,  que  no  coincide  con  los  datos  que  proporciona  el  INE.  La  
encuesta  de  ocupación  hotelera  identifica  a  un  número  sensiblemente  inferior  de  
turistas  (8,5  millones)  y  en  cambio  incrementa  las  pernoctaciones  (21,3  millones).  
Tampoco  coincide  con  los  datos  con  los  que  trabaja  el  Tourism  Data  System  de  
Catalunya,  que  estima  que  en  2019  se  produjeron  9,25  millones  de  llegadas  y  
23,3  millones  de  pernoctaciones,  con  una  estancia  media  de  2,52.  Estas  
variaciones  afectan  de  forma  sensible  a  los  resultados.  Por  ejemplo,  la  diferencia  
entre  los  datos  del  Observatorio  y  los  del  TDS  es  de  3,5  millones  de  noches,  que  
es  superior  a  las  variaciones  de  crecimiento  previstas  en  algunos  de  los  
escenarios.  En  este  estudio  trabajaremos  con  la  estimación  que  realiza  el  
Observatorio.

Éste  es  un  elemento  clave  para  entender  el  impacto  del  turismo  en  la  ciudad.  La  
capacidad  de  alojamiento  de  la  ciudad  ha  pasado  de  poco  más  de

3.1.1.  Turistas  alojados  en  hoteles
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2,51

Llegadas

Noches

Jornadas

72,7%

23.334.580

Porcentaje  ocupación  (habitaciones)

Estancia  media

Turistas

Fuente.  Observatorio  de  Turismo  de  Barcelona

80.451

82,8  %

19.852.416

9.472.562

21.361.391

2,1

9.251.515

Estancia  media

29.364.942

Porcentaje  empleo  (plazas)

TDS

2,52

Noches

Turistas  día

9.472.562

2,1

Observatorio

8.520.416

INE

19.852.416

Según  este  criterio,  el  número  de  jornadas  de  los  turistas  alojados  en  los  hoteles  
de  Barcelona  se  acercó  a  30  millones.  El  número  de  turistas  día  serán  las  jornadas  
divididas  por  el  número  de  días  del  año.

No  todas  las  personas  que  se  alojan  en  hoteles  son,  en  sentido  estricto,  turistas,  
porque  deberían  cumplir  un  mínimo  de  dos  condiciones:  Que  la  persona  que  se  
aloja  haya  abandonado  su  espacio  habitual  y  que  no  haya  recibido  una  
remuneración  en  destino.  Sin  embargo,  en  la  práctica  se  consideran  turistas  a  
todas  las  personas  alojadas  en  hoteles  porque  se  estima  que  el  porcentaje  de  no  
turistas  es  muy  poco  significativo.

Tabla  1.  Turistas  en  hoteles  de  Barcelona  según  distintas  fuentes

Las  jornadas  de  turistas  por  un  período  determinado  serán  el  número  de  turistas  
multiplicado  por  la  estancia  media  (las  noches  dividido  por  los  turistas)  más  1.

El  número  de  estancias  no  es  igual  que  el  número  de  noches.  Una  persona  que  
duerme  dos  noches  en  un  hotel  pasará  en  la  ciudad  tres  días.  Aunque  la  estadística  
oficial  de  turismo  trabaja  siempre  con  pernoctaciones,  en  este  estudio  nos  interesan  
las  jornadas,  el  número  de  días.  Cierto  es  que  en  algunos  casos,  la  jornada  
adicional  será  muy  corta  porque  el  visitante  saldrá  muy  rápidamente  hacia  su  
origen;  en  otros  casos,  los  turistas  pueden  aprovechar  el  tiempo  restante  para  
apurar  su  estancia  en  la  ciudad.  Pero  esta  diversidad  también  está  presente  en  el  
resto  de  usuarios  de  la  ciudad  (residentes,  excursionistas,  conmuters…),  que  
pueden  tener  una  estancia  entera  o  parcial.  Esta  consideración  hará  variar  los  
datos  que  se  proponían  en  el  estudio  sobre  movilidad  turística.  En  ese  caso,  el  
cálculo  de  la  estancia  es  el  siguiente.

Tabla  2.  Turistas  alojados  en  hoteles

Ji  =  Ti  x  (E  +  1)
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3.1.2.  Turistas  alojados  en  pensiones  y  hostales

3.1.3.  Turistas  alojados  en  apartamentos

770.151Turistas

1.740.962

2.510.692

Turistas  día 6.878

Fuente.  Observatorio  de  Turismo  de  Barcelona

Porcentaje  ocupación  (habitaciones)

74,4  %Porcentaje  empleo  (plazas)

Jornadas

Noches

2,26Estancia  media

82%

Tabla  3.  Turistas  alojados  en  pensiones  y  hostales

Las  pensiones  y  hostales  dan  respuesta  a  un  perfil  de  demanda  muy  específico  
en  las  grandes  ciudades  europeas.  En  Barcelona  en  2019  se  ofrecieron  6.489  
plazas  en  290  establecimientos,  situados  preferentemente  en  Ciutat  Vella  y  el  
Eixample.  De  acuerdo  con  los  datos  del  Observatorio  de  Turismo  de  Barcelona,  
en  2019  se  registraron  770.000  llegadas  con  un  total  de  1,74  millones  de  
pernoctaciones.  Por  tanto,  la  estancia  media  es  ligeramente  superior  a  la  de  los  
hoteles.

Seguimos  el  mismo  criterio  que  en  el  caso  precedente,  se  ha  considerado  que  
una  jornada  es  el  número  de  noches  más  1.  De  acuerdo  con  esto,  en  2019  se  
produjeron  2,5  millones  de  jornadas  en  pensiones  y  hostales,  por  lo  que  podemos  
inferir  que  en  un  día  medio  en  la  ciudad  de  Barcelona  encontraremos  a  cerca  de  
7.000  personas  alojadas  en  esta  tipología. Los  apartamentos  tienen  un  valor  residual  en  el  modelo  de  oferta  de  la  ciudad.  

Con  la  irrupción  de  las  viviendas  de  uso  turístico  (HUT),  esta  tipología  ha  perdido  
peso  relativo  y  apenas  tienen  impacto  en  el  conjunto  de  la  demanda.  En  2019,  las  
12  empresas  de  apartamento  representan  765  plazas.

De  acuerdo  con  el  Observatorio  de  Turismo  de  Barcelona,  en  2019  se  registraron  
781.006  noches  en  apartamentos,  con  una  ocupación  en  plazas  similar  a  hoteles  
y  hostales.  El  número  total  de  jornadas  supera  el  millón,  lo  que  equivale  a  2.722  
turistas  día.

El  grado  de  ocupación  de  las  pensiones  y  hostales  es,  como  en  el  caso  de  los  
hoteles,  muy  elevada  y  supera  el  80%  si  tenemos  en  cuenta  la  ocupación  de  
habitaciones  y  del  74,4%  si  consideramos  las  plazas.
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Jornadas

2.772Turistas  día

80,2  %Porcentaje  ocupación  (habitaciones)

59,2  %Porcentaje  empleo  (plazas)

Turistas

781.006

1.011.614

Noches

3,39Estancia  media

Fuente.  Observatorio  de  Turismo  de  Barcelona

230.436

3.1.4.  Turistas  alojados  en  HUTs

asociada  a  la  economía  colaborativa,  se  transformó  pronto  en  una  actividad  
económica  lucrativa.  Una  parte  de  la  oferta  está  operada  por  servicios  
profesionales  que  gestionan  de  forma  simultánea  varios  apartamentos,  mientras  
que  otra  parte  está  ofrecida  por  particulares.

Teniendo  en  cuenta  que  no  todas  las  viviendas  se  comercializan  con  airbnb,  
existe  una  distancia  muy  significativa  entre  el  número  de  establecimientos  
permitidos  y  los  establecimientos  efectivos,  lo  que  denota  un  volumen  significativo  
de  plazas  ilegales.  En  los  datos  de  InsideAirbnb  el  número  de  establecimientos  
con  licencia  en  2019  era  de  6.242,  es  decir,  un  35,1%  del  total.  Hay  más  de  
3.000  establecimientos  que  tienen  licencia  pero  no  aparecen  en  las  capturas  de  
InsideAirbnb  y,  por  el  contrario,  existen  11.000  establecimientos  que  no  disponen  
de  licencia.  Como  consecuencia  de  la  política  de  inspección  del  Ayuntamiento  
de  Barcelona,  y  también  fruto  de

Las  viviendas  de  uso  turístico  son  una  singular  tipología  de  alojamiento.  Si  
originariamente  esta  forma  de  alojamiento  estaba

De  acuerdo  con  la  web  InsideAirbnb,  en  2019  el  portal  Airbnb  tenía  registrados  
8.778  anfitriones,  de  los  que  6.304  (el  71,8%)  sólo  gestionaban  un  anuncio.  Sin  
embargo,  los  gestores  individuales  representan  el  27,6%  de  las  plazas  mientras  
que  el  50,4%  de  las  plazas  pertenecen  a  multigestores  que  tienen  cinco  o  más  
anuncios;  de  hecho,  un  1,2%  de  los  anfitriones  gestiona  el  31,7%  de  las  plazas.

La  normativa  catalana  exige  que  las  viviendas  de  uso  turístico  estén  registradas  
y  dispongan  de  una  licencia.  El  CEAT,  el  Censo  de  Establecimientos  de  
Alojamiento  Turísticos,  identifica  en  Barcelona  9.572  establecimientos  con  una  
oferta  global  de  58.583  plazas.  En  cambio,  la  explotación  de  los  datos  de  
InsideAirbnb  realizada  desde  Montera34  se  identifica  que  en  2019  había  en  el  
portal  Airbnb  17.807  anuncios,  que  tenían  una  oferta  de  plazas  total  de  61.121  
personas  (Montera34,  2019)

Tabla  4.  Turistas  alojados  en  apartamentos  turísticos

Las  viviendas  de  uso  turístico  (HUT)  son  una  forma  de  alojamiento  relativamente  
reciente,  que  ha  alterado  el  sistema  de  oferta  de  la  ciudad  y  ha  tenido  un  impacto  
sobre  la  oferta  de  vivienda.  El  principal  operador  de  servicio  es  Airbnb,  una  
empresa  fundada  en  2007  y  que  rápidamente  accedió  al  mercado  internacional  
de  casas  de  particulares.  La  ley  de  2011  permitió  la  regulación  de  esta  tipología  
y  se  produjo  un  estallido  de  oferta,  que  se  ha  limitado  con  la  aprobación  del  
PEUiAT.
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el  acuerdo  con  las  plataformas  del  sector,  el  número  de  registros  ilegales  se  ha  
reducido  significativamente.  El  estudio  de  Montera34  estima,  por  ejemplo,  que  
entre  mayo  y  septiembre  de  2018  se  redujo  en  un  29%  los  anuncios  de  pisos  
de  cumplidos  en  Barcelona,  como  consecuencia  de  este  acuerdo.

En  2022  esta  situación  ha  variado  significativamente.  De  acuerdo  con  los  datos  
de  InsideAirbnb  en  el  portal  de  Airbnb  se  pueden  encontrar  8.799  viviendas  de  
las  que  5.616  disponen  de  licencia,  es  decir  un  63%.

En  definitiva,  la  situación  de  los  HUTs  en  Barcelona  es  la  siguiente:

1.  La  oferta  legalizada  de  viviendas  de  uso  turístico  está  estabilizada  por  debajo  
de  los  10.000  establecimientos  y  60.000  plazas.

Aún  queda  un  volumen  significativo  de  la  oferta  sin  la  preceptiva  licencia,  pero  
su  peso  relativo  se  ha  reducido  significativamente.
Recientemente,  el  Tribunal  Superior  ha  dado  la  razón  al  portal  Airbnb  y  le  exime  
de  retirar  los  anuncios  de  viviendas  que  no  disponen  de  licencia,  siguiendo  una  
sentencia  similar  para  el  caso  de  HomeAway.

4.  Aparte,  el  portal  ofrece  unas  7.000  habitaciones  en  pisos  compartidos,  que  
representan  aproximadamente  el  40%  del  total  de  la  oferta.  Esta  oferta  se  
encuentra  en  un  impasse  después  de  la  moratoria  propuesta  desde  el  
Ayuntamiento.

2.  Airbnb  comercializa  unas  16.000  ofertas,  de  las  cuales  un  60%  son  viviendas  
enteras  y  el  resto  habitaciones  compartidas.

5.  Una  parte  de  esta  oferta  no  genera  actividad  turística  o  tiene  un  volumen  de  
reservas  muy  bajo.  De  los  16.000  establecimientos  ofertados  en  Barcelona,  
3.471  (un  21,6%)  tenían  una  ocupación  superior  a  90  noches  en  los  últimos  
12  meses.  Si  la  media  de  actividad  de  los  16.000  registros  es  de  51  noches,  
en  ese  21,6%  es  de  179.

El  factor  que  ha  tenido  mayor  repercusión  en  el  sistema  es  la  reciente  
aprobación  del  Decreto  75/2020  que  autoriza  el  alquiler  de  habitaciones  (el  
home  sharing),  para  estancias  inferiores  a  31  días  y  con  un  máximo  de  4  
personas  por  vivienda.  Se  estima  que  en  Cataluña  esta  oferta  representa  unas  
14.000  habitaciones,  de  las  cuales  entre  7.000  y  8.000  están  ubicadas  en  
Barcelona.  De  momento,  la  situación  se  encuentra  en  un  stand  by  por  la  
moratoria  que  ha  propuesto  el  Ayuntamiento  por  la  aplicación  del  Decreto.  
Lógicamente,  éste  puede  ser  un  factor  de  distorsión  de  la  oferta  porque  permite  
un  incremento  no  controlado  de  la  oferta  en  un  contexto  en  el  que  el  PEUAiT  
ha  permitido  frenar  el  ritmo  de  crecimiento  precedente.

Si  nos  fijamos  en  los  datos  oficiales  recogidos  en  la  tabla  5,  los  turistas  alojados  
en  los  HUTs  de  Barcelona  son  unos  3,5  millones  en  2019,  con  una  ocupación  
de  11,4  millones  de  noches.  El  porcentaje  de  ocupación  está  basado  en  las  
plazas  máximas,  y  no  en  el  ratio  de  empleo.  Estas  11,4  millones  de  noches  
representan  unas  15  millones  de  jornadas,  es  decir,  unos  41.000  visitantes  día.  
Pero  estos  datos  sólo  se  refieren  a  las  estancias  regularizadas,  y  no  contemplan  
las  estancias  en  alojamientos  ilegales.

3.  Las  viviendas  de  uso  turístico  legalizadas  representan  un  68,6%  de
la  oferta  en  Airbnb.
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En  primer  lugar,  porque  ha  habido  un  proceso  de  regularización  especialmente  
en  las  viviendas,  y  no  en  las  habitaciones  que  siguen  siendo  consideradas  una  
oferta  no  reglamentada.  Pero  especialmente  porque  el  empleo  medio  de  la  oferta  
no  regularizada  es  muy  inferior.

Tabla  5.  Turistas  alojados  en  HUTs  (datos  oficiales)

Por  ejemplo,  en  2022  el  portal  InsideAirbnb  estima  en  unas  6.800  las

Existen  cuatro  métodos  para  estimar  el  volumen  de  los  HUTs  no  regulados,  que  
dan  lugar  a  valores  muy  distintos  entre  sí:  (a)  el  método  de  estimación  de  la  
actividad  a  partir  de  los  valores  del  portal  InsideAirbnb;  (b)  la  estimación  de  
acuerdo  con  la  encuesta  de  visitantes  en  los  distintos  puntos  de  la  ciudad;  (c)  la  
estimación  a  partir  de  los  datos  de  FRONTUR  y  (d)  la  estimación  sobre  ocupación  
en  alojamientos  turísticos  a  partir  de  los  datos  de  las  plataformas  digitales.  Con  
la  salvedad  del  primer  caso,  los  resultados  de  las  estimaciones  se  acercan  
mucho  a  los  datos  oficiales  y,  en  algunos  casos,  son  incluso  inferiores.

Si  en  2018  esta  web  había  registrado  19.200  anuncios  en  Barcelona,  en  2019  
había  descendido  hasta  17.807  (y  16.042  en  2022).  La  media  de  registros  por  
cada  anuncio  fue  de  51  noches,  con  lo  que  en  2019  el  sistema  detectó  816.000  
empleos;  con  una  media  de  ocupación  de  4  personas  por  alojamiento  llegaríamos  
aproximadamente  al  dato  oficial.  Sin  embargo,  hay  que  tener  presente  que  hay  
un  porcentaje  de  actividad  que  no  queda  registrada  y  que  lógicamente  no  toda  
la  actividad  se  concentra  en  este  portal,  si  bien  es  el  más  relevante.

a.  Estimación  a  partir  de  los  valores  de  InsideAirbnb

Podríamos  intentar  dimensionar  el  volumen  de  la  demanda  en  establecimientos  

no  regularizados  a  partir  de  las  estimaciones  del  portal  InsideAirbnb.  En  2019  la  
web  había  detectado  que  el  número  de  viviendas  sin  licencia  era  de  3.063  (2.276  
constan  como  “sin  licencia”  y  787  “exentos”).

El  estudio  de  movilidad  de  2017  identificaba  a  un  número  relativamente  similar  
de  usuarios  de  HUT  (3,1  millones  y  10,5  millones  de  pernoctaciones),  pero  lo  
complementaba  con  una  estimación  del  empleo  en  espacios  no  legalizados  con  
1,88  millones  adicionales  de  visitantes  y  6,4  millones  de  pernoctaciones.  Esto  es  
el  resultado  de  considerar  que  un  37,8%  de  las  reservas  de  HUTs  tienen  lugar  
en  viviendas  no  legalizadas,  con  la  misma  estancia  media  (3,4)  en  ambos  grupos.  
Probablemente,  el  peso  relativo  de  las  estancias  en  establecimientos  no  
regulados  haya  disminuido  sensiblemente.

habitaciones  privadas  ofertadas,  pero  sólo  960  de  estas  7.000  han  realizado  un  
mínimo  de  90  días  de  reserva  en  el  último  año.

Porcentaje  empleo

3.480.060

11.433.427

40.998

Jornadas

Turistas

3,3

Turistas  día

Noches

55,6  %

Fuente.  Observatorio  de  Turismo  de  Barcelona

Estancia  media

14.964.258
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Esto  significa  que  el  68,6%  de  las  viviendas  de  uso  turístico  están  
regularizadas  y  el  31,4%  no  lo  están;  la  media  de  ocupación  de  estos  
establecimientos  sería  de  29  noches,  es  decir  unas  89.000  ocupaciones.  En  
cuanto  a  las  habitaciones,  constan  538  con  licencia  (probablemente  son  
viviendas  ofertadas  por  habitaciones)  y  8.502  sin  licencia;  la  media  de  
ocupación  es  de  27  noches,  por  lo  que  serían  229.554  empleos,  
probablemente  con  una  media  de  personas  por  ocupación  inferior  a  las  
viviendas.  Con  esta  estimación,  en  Barcelona  en  2019  habría  habido  entre  
800.000  y  1,2  millones  de  turistas  alojados  en  HUTs  no  regularizados.

b.  Estimación  a  partir  de  la  encuesta  a  los  visitantes

Para  realizar  una  estimación  del  volumen  de  personas  efectivamente  
alojadas  en  viviendas  de  uso  turístico  y  en  habitaciones  compartidas  (legales  
o  no),  hemos  calculado  el  peso  relativo  de  esta  tipología  en  la  encuesta  
sobre  el  perfil  de  los  visitantes  teniendo  en  cuenta  el  alojamiento  declarado  
por  los  turistas  que  han  realizado  una  pernoctación  en  Barcelona  en  los  
puntos  de  intercepción  abiertos,  es  decir,  aquellos  que  no  están  situados  en  
los  hoteles.  El  rango  es  muy  variable  y  se  sitúa  en  los  puntos  más  altos  en  
las  intercepciones  en  el  Museu  Picasso  (28,5%),  Montjuïc  (27,4%)  o  Santa  
Maria  del  Mar  (27,1%);  por  el  contrario,  los  valores  más  bajos  se  registran  
en  la  Fira  Gran  Via  (14,4%),  Sants  (15,5%),  la  Rambla  del  Raval  (15,7%)  y  
el  Portal  del  Àngel  (17,2%)  %).

las  estadísticas  oficiales  (y  también  relativamente  similar  al  total  de  noches  
registradas  en  InsideAirbnb).  Es  muy  probable  que  parte  de  los  encuestados  
respondan  que  están  alojados  en  otras  categorías.  Mientras  que  la  categoría  
'hotel'  es  universal  y  está  claramente  acotada  y  aceptada,  las  viviendas  de  
uso  turístico  pueden  ser  interpretadas  también  como  otras  formas  de  
alojamiento,  especialmente  la  estancia  en  domicilios  particulares  y,  en  menor  
medida,  el  concepto  de  albergue  especialmente  por  las  habitaciones.

c.  Estimación  a  partir  de  los  datos  de  FRONTUR

Los  datos  recogidos  por  FRONTUR  identifican  en  Cataluña  a  19,3  millones  
de  turistas  extranjeros  en  2019.  La  encuesta  se  realiza  en  los  principales  
puntos  de  entrada  (carretera,  aeropuerto,  puerto,  estaciones…)  y  representa  
un  total  de  450.000  entrevistas  en  escala  estatal.  Tal  y  como  puede  verse  
en  la  Tabla  6  el  68,4%  de  los  turistas  se  alojan  en  hoteles  y  similares  con  un  
total  de  13,3  millones.  El  conjunto  de  turistas  internacionales  en  viviendas  
de  alquiler  en  Cataluña  sería  de  1,871  millones  (más  los  285.242  de  otras  
formas  de  alojamiento  en  mercado).  Esto  representaría  a  unos  2  millones  de  
turistas  internacionales.  Hay  que  tener  presente  que  en  Barcelona  el  91,6%  
de  los  turistas  alojados  en  HUT  son  internacionales.  Con  esta  proyección,  
estaríamos  muy  lejos  incluso  del  dato  oficial  de  visitantes  en  HUTs.

La  media  ponderada  del  peso  relativo  de  los  HUT  sobre  el  total  de  personas  
interceptadas  es  del  20,6%.  Según  este  peso,  el  número  total  de  jornadas  
sería  muy  similar  a  los  14,96  millones  que  se  recogen  en
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a.  Estimación  de  4  personas  por  alojamiento

Vivienda  propia

3.482.000
1.871.842

907.000

Estimación  noche

4,2

13.297.031

Estancia  media

Vivienda  familiares  o  amigos

614.373

4,1

3.292.000

18.502.800

136.288

17.118.400
Otro  alojamiento  mercado

3,4

1.460.800

Casa  rural

Noches  habitación

Estatal

Camping

Fuente.  INE

285.000

Crucero

3.763.000

332.000

285.242

Estimación  turista

13,928  millones

61.445

823.000
1.913.463

Otro  alojamiento  no  mercado

Hoteles  y  similares

795.296

Estimación  jornada

15.052.000

Ocupaciones

3.628.000

1.140.000

Total

Vivienda  alquiler

Internacional

400.173

Fuente.  FRONTUR

83.000
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Tabla  6.  Turistas  internacionales  en  Cataluña  por  tipología

Los  datos  que  proporciona  esta  fuente  (todavía  en  fase  experimental)  permite  estimar  un  
número  de  turistas  muy  similar  a  la  información  de  los  datos  oficiales,  pero  en  cambio  una  
mayor  intensidad  en  las  noches  y  jornadas,  ya  que  se  estima  una  estancia  media  superior .  
Esta  fuente  tiene  la  ventaja  de  que  incorpora  los  resultados  de  todas  las  plataformas  y  no  
sólo  las  de  Airbnb.

El  INE  está  explotando  de  forma  experimental  los  datos  que  ha  obtenido  desde  EUROSTAT  
a  partir  de  la  información  de  las  principales  plataformas  (Airbnb,  Booking,  Expedia,  
Tripadvisor…)  para  todos  aquellos  establecimientos  que  forman  parte  de  la  categoría  
CNAE  55.2,  formada  esencialmente  por  viviendas  de  uso  turístico.  El  sistema  ofrece  datos  
para  los  principales  destinos,  entre  ellos  Barcelona.

(Número  de  turistas)
Tabla  7.  Turistas  en  alojamientos  CNAE  55.2

d.  Estimación  a  partir  de  los  datos  del  INE

Machine Translated by Google



33

Fira  de  Barcelona  (Montjuïc) 43,5

3,6

17,8

Feria  de  Barcelona  (L'H)

26,2

0,4

0,9

2,4

Palacio  de  Congresos  de  Cataluña 4,2

5,3

0,2

0,091,7

1,6

73,3

0,5

13,0

Hotel  Pensión  HUT  Albergue  Casa  Otros

1,6

73,5

0,0

18,3

4,5

4,2

72,8

1,5

8,3

9,5

14,4

CCIB

Palacio  de  Congresos  de  Barcelona 6,9

0,0

0,0

Sabemos  que  una  parte  de  los  turistas  optan  por  alojarse  en  viviendas  particulares  
sin  retribución  económica  alguna.  Son  estancias  en  el  domicilio  de  familiares  y  
amigos,  que  no  forman  parte  de  la  oferta  turística  de  la  ciudad  y  que,  por  tanto,  
son  muy  difíciles  de  identificar.  Tradicionamiento,  el  método  de  estimación  de  esta  
tipología  ha  sido  la  encuesta  sobre  el  perfil  de  visitante.  Si  sabemos  el  peso  relativo  
de  esta  tipología  sobre  el  total  de  visitantes  y  tenemos  los  valores  absolutos  de  
otras  tipologías  (como  alojados  en  hoteles),  podemos  realizar  una  estimación  de  
este  volumen.

Tabla  8.  Turistas  alojados  en  albergues

Los  albergues  son  una  tipología  muy  singular,  con  fuerte  presencia  en  Barcelona.  
La  mitad  de  los  albergues  del  país  se  encuentra  en  la  capital:  Los  128  
establecimientos  de  Barcelona  ofrecen  10.457  plazas.  No  existe  un  registro  de  los  
usuarios  de  albergues  en  las  estadísticas  oficiales,  por  lo  que  hemos  estimado  el  
volumen  aplicando  a  esta  oferta  los  criterios  de  pensiones  y  hostales  (73%  de  
ocupación  sobre  el  total  de  plazas  y  2,2  noches)  de  estancia  media).  El  INE  aporta  
para  el  conjunto  de  Cataluña  un  empleo  sensiblemente  inferior,  pero  según  los  
resultados  de  la  encuesta  del  perfil  de  los  turistas,  hemos  mantenido  este  dato.

Tabla  9.1.  Alojamiento  declarado  por  los  turistas  interceptados  en  espacios  MICE

Jornadas

2,26

4.052.752

73%

1.266.485

Noches

Turistas

Turistas  día 11.103

Estancia  media

Fuente.  Observatorio  de  turismo  de  Barcelona

2.786.267

Fuente.  Perfil  y  hábitos  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  2018-2019

Porcentaje  empleo

3.1.7.  Turistas  en  casas  particulares3.1.6.  Turistas  en  albergues
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16,2

1,5

19,1

12,3

1,4

0,9

1,0

2,7

25,9

20,1

0,9

17,1

Arco  de  Triunfo

3,6

23,7

3,0

1,7Hotel  Pensión  HUT  Albergue  Casa  Otros

17,4

19,4

Terminal  de  cruceros

Catedral

32,0

1,9

Estación  del  Norte

Portal  del  Ángel

15,7

Ciudadela

22,8

14,1

13,3

2,4

14,7

19,0

26,7

14,3

14,6

45,7

15,2

25,8

43,3

13,01,1

20,3

1,2

23,4

13,1

11,9

13,3

22,5

19,3

3,2

15,7

1,4

Hotel  Pensión  HUT  Albergue  Casa  Otros

2,4

2,2

Plaza  Real

1,2

0,9

9,3

11,0

39,6

2,2

42,21,6

0,4

Montjuïc

2,0

51,9

7,8

15,8

4,3

22,7

17,3

3,1

41,0

0,0

Rambla  del  Raval

16,5

18,1

23,3

17,4

12,6

Plaza  Glòries

21,1 12,6

0,4

0,8

14,3

13,5

14,3Puerto  Olímpico

Estación  de  Sants

0,0

Plaza  Cataluña

Port  Vell

Ramblas

2,1

3,8

1,6

Playas

26,4

16,8

16,9

1,0

40,2

2,243,8

17,4

Paseo  Marítimo

50,0

14,8

45,6

78,7

41,4

45,4

42,9

1,6

42,1

52,7

Fuente.  Perfil  y  hábitos  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  2018-2019

Fuente.  Perfil  y  hábitos  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  2018-2019

Tabla  9.2.  Alojamiento  declarado  por  los  turistas  interceptados  en  espacios  de  
transporte

La  tabla  9.1  muestra  la  distribución  del  alojamiento  declarado  por  los  turistas  en  
los  espacios  MICE.  Hay  una  clara  preponderancia  del  hotel  en  todos  los  espacios  
con  la  salvedad  de  la  Feria  de  Montjuïc,  donde  inversamente  el  hotel  es  muy  
secundario.

En  las  encuestas  realizadas  en  espacios  de  entrada,  se  ve  la  diferenciación  de  
perfiles  según  el  medio  de  transporte.  Los  cruceros  se  relacionan  con  el  
alojamiento  hotelero,  mientras  que  en  el  tren  ganan  peso  otras  formas  como  las  
casas  particulares  o  las  viviendas  de  uso  turístico,  que  son  claramente  mayoritarias  
entre  aquellos  turistas  que  han  sido  interceptados  en  la  estación  de  buses.

Tabla  9.3.  Alojamiento  declarado  por  los  turistas  interceptados  en  espacios  
abiertos
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19,7

12,5

MACBA

15,7

18,9

48,1

11,7

27,1

3,6

7,9

Paloma

45,2

20,8

Picasso

22,0

50,6

15,5

2,2

42,7

19,2

Santa  María  del  Mar

Park  Güell

13,0

Casa  Otros

42,2

0,4

La  Pedrera

2,9

19,1

3,2

0,4

Casa  Batlló

2,5

3,4

2,0

2,6

Sagrada  Familia

6,9

Museo  del  FCB

0,4

17,5

2,7

2,9

23,1

26,9

Hotel  Pensión  HUT  Albergue

11,6

0,9

27,4

46,1

22,2

8,6

1,9

12,4

8,9

15,5

26,3

2,1

49,5

15,3

32,2

0,8

17,0

1,3

0,3

14,9

37,6

2,2

47,4

15,9

26,2

MNAC

Fuente.  Perfil  y  hábitos  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  2018-2019

manifiestan  estar  alojados  en  un  hotel  se  sitúan  entre  el  40%  y  el  50%,  mientras  que  el  
resto  se  reparten  entre  HUTs,  albergues  y  casas  particulares.  El  rango  más  elevado  se  
da  entre  aquellos  que  declaran  estar  alojados  en  casas  particulares,  ya  que  se  mueve  
entre  el  11%  en  la  Plaça  Catalunya  y  el  26,7%  en  la  Rambla  del  Raval.  Destaca,  como  
en  el  resto  de  casos,  el  elevado  valor  de  los  albergues,  muy  por  encima  del  peso  relativo  
que  podría  estimarse  de  acuerdo  con  su  capacidad.

cerrados

El  mismo  comportamiento  se  evidencia  entre  los  turistas  interceptados  en  espacios  
cerrados,  en  los  principales  museos  y  monumentos  de  la  ciudad.  De  nuevo,  los  turistas  
en  hoteles  se  sitúan  en  un  rango  entre  40  y  50  (si  bien  sólo  del  32,2%  entre  los  visitantes  
del  MACBA).  Sin  embargo,  en  este  caso  se  reduce  sensiblemente  el  peso  relativo  de  
los  visitantes  que  declaran  estar  alojados  en  casas  particulares  y  en  varios  casos  se  
sitúa  por  debajo  del  10%.  Por  el  contrario,  son  especialmente  elevados  los  valores  de  
los  visitantes  que  declaran  estar  alojados  en  vivienda  de  uso  turístico.  Como  en  el  resto  
de  casos  estudiados,  destaca  el  elevado  valor  medio  de  los  albergues.

Tabla  9.4.  Alojamientos  de  los  turistas  interceptados  en  espacios

La  primera  conclusión  que  debemos  extraer  de  estos  resultados  es  que  la  encuesta  es  
muy  sensible  en  el  punto  de  intercepción.  El  diseño  de  la  encuesta  permite  integrar  a  
visitantes  muy  diversos  porque  se  han  seleccionado  un  número  elevado  de  puntos  de  
interés  turístico,  de  espacios  abiertos  de  la  ciudad,  así  como  espacios  relacionados  con  
el  transporte  o  con  los
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1%
15%

48%

21%

14%

2%

Fuente.  Perfil  y  hábitos  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  2018-2019
*No  se  consideran  los  turistas  interceptados  en  hoteles

MICE.  Pero  una  variación  en  los  pesos  de  un  espacio  u  otro  puede  cambiar  todos  los  
resultados  sobre  el  perfil  de  los  visitantes.  La  encuesta  está  muy  condicionada  por  los  
puntos  de  muestreo.

HUTO

De  acuerdo  con  estos  resultados,  podríamos  concluir:

•  La  media  declarada  de  alojamiento  en  hotel  se  sitúa  cerca  del  50%,  que  es  la  hipótesis  
de  trabajo  principal  con  la  que  trabaja  el  diseño  de  la  encuesta.  Hay  que  tener  
presente  que  esto  no  significa  que  el  50%  de  los  turistas  emplean  esta  forma  de  
alojamiento,  sino  que  se  correspondería  con  el  50%  de  las  estancias  de  los  turistas,  
ya  que  estamos  trabajando  con  datos  por  intercepción.

Albergue
Casas  particulares

Figura  3.  Alojamiento  declarado  por  los  turistas  interceptados  en  Barcelona*  (%)

Hotel

•  Las  viviendas  de  uso  turístico  representan  según  este  cálculo  un  21%  del  total  de  
alojamientos  declarados.  Si  las  jornadas  turísticas  en  HUTs  oficiales  representan  
aproximadamente  la  mitad  de  las  jornadas  en  hoteles,  en  este  caso  la  proporción  es  
inferior.  Esto  puede  explicarse  porque  una  parte  de  las  personas  que  declaran  estar  
alojadas  en  hoteles  en  realidad  emplean  otras  formas  como  apartamentos  o  
pensiones,  pero  sobre  todo  porque  una  parte  de  los  usuarios  de  las  viviendas  de  uso  
turístico  manifiestan  otras  formas  de  alojamiento  (casas  particulares  o  tal  vez  
albergues).  En  cualquier  caso,  este  valor  parece  indicar  que  no  hay  demasiada  
distancia  entre  las  noches  oficiales  y  las  noches  efectivas  en  HUTs,  tal  y  como  
sugerían  los  datos  de  Frontur  y  del  INE.

Otros

Pensión
•  Las  pensiones  representan  aproximadamente  12  veces  las  estancias  de  los  hoteles;  por  

el  contrario,  la  proporción  en  este  caso  es  de  24  veces  menos.  Es  decir,  el  peso  
relativo  de  las  pensiones  está  claramente  infradimensionado.  Es  muy  probable  que  
una  parte  de  los  usuarios  de  estos  establecimientos  declaren  en  el  momento  de  la  
encuesta  que  están  alojados  en  otras  formas  como  hotel  o  albergue.
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•  El  principal  elemento  de  distorsión  de  los  resultados  es  el  valor  de  los  
albergues,  claramente  desproporcionado.  Si  relacionamos  este  valor  con  
el  volumen  de  hoteles,  deberían  registrarse  8,5  millones  de  jornadas  
turísticas  que  es  el  doble  de  las  que  hemos  estimado  con  una  ocupación  
del  73%;  de  hecho,  incluso  con  un  100%  de  ocupación  en  los  albergues  
estaríamos  muy  lejos  de  ese  valor.  Esta  diferencia  podría  producirse  por  
un  sesgo  en  la  intercepción  (se  entrevista  en  espacios  en  los  que  es  más  
probable  que  exista  este  perfil),  pero  los  resultados  son  muy  regulares  
en  todos  los  puntos  con  pocas  excepciones.  Por  tanto,  es  probable  que  
una  parte  de  los  visitantes  que  responden  que  están  alojados  en  esta  
forma  de  alojamiento  en  realidad  hayan  optado  por  otra,  especialmente  
un  HUT  (y  muy  claramente  en  la  forma  de  habitación).

La  tabla  10  sintetiza  todos  los  resultados  de  los  anteriores  epígrafes.  Es  una  
estimación  del  número  de  turistas  y  la  intensidad  de  su  estancia  en  la  ciudad  
durante  el  2019.

Por  lo  que  respecta  a  la  presencia  de  los  turistas  en  el  espacio  urbano,  
hemos  considerado  el  criterio  de  las  jornadas  (o  estancias)  y  no  el  de  las  
noches.  Esta  opción  incrementa  muy  notablemente  el  número  de  turistas  en  
el  día  resultante.  Por  ejemplo,  hay  que  tener  presente  que  el  volumen  de  
turistas  alojados  en  hoteles  es  muy  superior  a  la  máxima  capacidad  de  los  
hoteles:  En  la  ciudad  hay  muchos  más  turistas  en  hoteles  que  los  turistas  
con  una  ocupación  anual  completa  de  todos  los  establecimientos  hoteleros.  Para  entender  esta

más  elevado  (35,9%),  por  lo  que  las  personas  alojadas  en  Barcelona  
representarían  el  58,8%  del  total  de  esta  tipología  en  Cataluña.

Esta  estimación  utiliza  los  datos  oficiales  del  Observatorio  de  Turismo  de  
Barcelona  para  hoteles,  apartamentos,  pensiones  y  HUTS.  Por  otro  lado,  
considera  la  hipótesis  de  300.000  turistas  en  HUTs  no  reglados,  que  es  una  
síntesis  de  los  diversos  modelos  de  estimación;  cabe  insistir  en  que  las  
estimaciones  basadas  en  el  INE  y  FRONTUR  parecen  sugerir  que  el  dato  
oficial  podría  ser  muy  similar  al  dato  real.  Los  albergues  han  sido  queridos  
proyectando  el  comportamiento  de  pensiones  y  hostales.  Por  último,  la  
estimación  de  los  turistas  en  casas  particulares  se  basa  en  la  encuesta  sobre  
el  perfil  de  los  visitantes,  pero  representa  el  60%  del  total  de  la  tipología  por  
el  conjunto  de  Cataluña  en  2019.

•  Por  último,  los  visitantes  que  declaran  estar  alojados  en  una  casa  particular  
representan  un  15%  del  total,  que  es  relativamente  constante  en  la  mayor  
de  puntos  de  intercepción  excepto  en  los  espacios  cerrados  y  en  el  
MICE.  Si  proyectamos  las  jornadas  de  acuerdo  con  el  valor  de  los  
hoteles,  aproximadamente  se  han  registrado  9,2  millones  de  jornadas  
turísticas  realizadas  por  visitantes  alojados  en  casas  particulares,  es  
decir,  unos  25.000  visitantes  diarios.

Si  utilizamos  el  valor  de  4  días  de  media  en  las  viviendas  particulares,  las  
9,2  millones  de  estancias  se  corresponderían  a  1,8  millones  de  turistas  
(siguiendo  la  fórmula  inicial  Ji  =  Ti  x  (E  +  1)).  En  las  encuestas  de  FRONTUR  
se  han  identificado  a  unos  2  millones  de  turistas  alojados  en  casas  de  
particulares,  pero  hay  que  tener  presente  que  en  Barcelona  esta  tipología  de  
alojamiento  es  la  que  tiene  un  porcentaje  de  población  no  internacional

3.1.8.  Estimación  del  volumen  de  turistas
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a.  Estimación  a  partir  de  los  distintos  indicadores
b.  Estimación  a  partir  de  los  datos  de  oferta
c.  Estimación  a  partir  de  la  encuesta  del  perfil  de  visitantes

Pensiones

Turistas  día

Apartamentos

TOTAL

1.266.485 4.052.752

230.436

40.998

6.878

HUTOS  no  reglados

17.355.003 62.370.803

25.141

3.534

Casas  particulares

Jornadas

9.472.562

2.510.692770.151

2.772

9.176.545

300.000

11.103

14.964.2583.480.060

80.451

HUTOS  reglados

1.835.309

170.877

Albergsb

1.290.000

Turistas

Hoteles

1.011.614

Fuente.  Observatorio  de  Barcelona,  INE  y  estimación  propia

29.364.942
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paradoja  imaginamos  un  hotel  de  200  plazas  que  abre  un  fin  de  semana;  una  ocupación  
del  100%  del  hotel  generará  200  pernoctaciones  pero  300  jornadas  para  que  los  turistas  
estarán  en  la  ciudad  durante  los  días  del  viernes,  sábado  y  domingo.  De  modo  que  el  
número  de  jornadas  es  muy  superior  a  la  capacidad  máxima  del  hotel.  Cuanto  más  se  
reduce  la  estancia  media  más  se  incrementa  este  efecto:  En  una  estancia  media  de  30  
días  el  número  de  jornadas  y  noches  se  acercaría  mucho  y  en  cambio  en  una  estancia  
media  de  un  día  el  número  de  jornadas  duplicaría  el  número  de  noches.  Esto  ayuda  a  
entender  también  el  concepto  de  jornada:  Tiene  en  cuenta  el  número  de  días  que  un  
turista  es  la  ciudad,  pero  no  contabiliza  necesariamente  días  enteros.

De  acuerdo  con  estas  estimaciones,  en  2019  (un  año  récord)  la  ciudad  de  Barcelona  
acogió  a  17,355  millones  de  turistas  que  generaron  62,37  millones  de  jornadas  en  la  
ciudad.  Expresado  en  datos  diarios,  en  un  día  medio  en  Barcelona  hay  170.877  turistas.  
En  este  caso,  sólo  hemos  considerado  a  los  turistas  que  pernoctan  en  la  ciudad.  Sin  
embargo,  sabemos  que  una  parte  de  los  turistas  que  visitan  la  ciudad  están  alojados  en  
otros  municipios  de  Cataluña.  En  este  punto  distinguiremos  a  los  turistas  metropolitanos  
(que  son  los  turistas  alojados  cerca  de  Barcelona  y  que  realizan  la  mayor  parte  de  su  
actividad  en  la  ciudad  de  Barcelona),  los  turistas  excursionistas  (que  son  los  turistas  
alojados  lejos  de  Barcelona  y  que  realizan  una  visita  a  la  ciudad  de  Barcelona  sin  
pernoctar)  y  los  cruceristas.

Tabla  10.  Turistas  totales  2019  (estimación)
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3.2.  Los  turistas  excursionistas

3.2.1.  Turistas  metropolitanos

Barcelona  atrae  también  a  una  parte  de  los  turistas  que  están  alojados  en  
otras  localidades.  En  sentido  estricto  son  turistas,  pero  no  forman  parte  del  
conjunto  de  turistas  que  pernoctan  en  la  ciudad  (y  que  hemos  cuantificado  en  
el  punto  anterior).  Podemos  identificar  tres  colectivos  distintos:

alojados  fuera  de  su  espacio  habitual  por  una  actividad  de  ocio,  pero  que  
tienen  una  relación  con  la  ciudad  que  no  genera  pernoctación.

Por  eso,  en  la  promoción  de  Barcelona  aparecen  menciones  a  los  paisajes  de  
la  viña,  a  la  ruta  del  císter  o  al  patrimonio  industrial  de  los  cursos  de  los  ríos.  
Sin  embargo,  es  mucho  más  importante  el  efecto  de  la  fuerza  centrípeta.

Históricamente,  todas  las  actividades  económicas  que  han  superado  la  
capacidad  de  la  ciudad  han  tomado  una  dimensión  metropolitana:  La  
agricultura,  la  industria,  la  logística,  la  economía  del  conocimiento…  Aparte,  
es  posible  que  uno  de  los  efectos  de  la  restricción  de  oferta  de  alojamiento  
que  prevé  el  PEUAT  sea  el  cambio  de  escalera.  Este  proceso  de  
metropolización  puede  tener  dos  derivadas:  Se  puede  crear  una  oferta  de  
alojamiento  cerca  de  las  conexiones  directas  con  el  centro  de  la  ciudad,  lo  
que  dará  lugar  a  ciudades  turísticas  dormitorio,  como  el  efecto  Lido  de  
Venecia;  o  bien,  se  pueden  crear  polos  de  atracción  metropolitanos  que

La  escalera  metropolitana  es  la  escalera  del  turismo  de  las  próximas  décadas.

Una  parte  de  los  turistas  alojados  en  Barcelona  decide  superar  los  límites  
municipales  y  visitar  otras  localidades  y,  de  hecho,  ésta  es  una  de  las  apuestas  
estratégicas  de  la  ciudad,  el  estímulo  de  la  fuerza  centrífuga.

•  Por  último,  existe  un  colectivo  muy  relevante  que  es  el  de  los  cruceristas  
excursionistas,  que  nuevamente  son  turistas  porque  están

Consideramos  'turistas  metropolitanos'  aquellos  que  están  alojados  en  la  
primera  corona  urbana.  La  mayor  parte  de  estos  visitantes  han  escogido  el  
destino  de  Barcelona  aunque  el  término  municipal  de  su  alojamiento  sea  otro:  
El  proceso  de  selección,  su  comportamiento,  su  actividad  está  vinculada  
esencialmente  a  la  ciudad  de  Barcelona.  Sin  embargo,  debemos  considerar  
que  una  parte  de  estos  visitantes  optan  por  un  destino  que  no  es  estrictamente  
Barcelona.  La  Feria  de  la  Alcachofa  de  Sant  Boi  de  Llobregat,  una  actividad  
comercial  en  Badalona  o  una  estancia  en  la  Feria  de  L'Hospitalitat  de  Llobregat  
pueden  generar  pernoctaciones  metropolitanas  sin  ningún  contacto  con  la  
capital.

•  Podemos  llamar  turistas  excursionistas  a  aquellos  turistas  que  se  han  alojado  
en  algún  punto  de  la  geografía  catalana  (Pirineo,  Costa  Dorada,  Costa  
Brava…)  y  que  visitan  puntualmente  la  capital  catalana  durante  su  
estancia  en  Cataluña,  sin  que  se  produzca  una  pernoctación  en  la  ciudad.

Los  destinos  son  sistemas  dinámicos  que  tienen  entradas  y  salidas.

•  En  primer  lugar,  los  turistas  metropolitanos  son  los  que  están  alojados  en  
municipios  cercanos  a  Barcelona,  en  la  primera  corona.  La  mayor  parte  
de  estos  turistas  consideran  que  su  destino  es  Barcelona  y  cambian  por  
tanto  los  límites  del  municipio  a  una  dimensión  metropolitana.

Machine Translated by Google



40

permitan  generar  nuevos  flujos  y  una  estructura  en  red,  siguiendo  la  lógica  del  
impacto  de  la  Feria  de  L'Hospitalet  de  Llobregat.

referencia  del  turismo  metropolitano.  El  estudio  de  movilidad  de  2017  incluye  las  
estancias  de  los  turistas  en  los  municipios  de  Barcelonès  en  la  contabilidad  de  los  
turistas  de  Barcelona,  puesto  que  forman  parte  de  la  ciudad  real.  Sin  embargo,  la  
dimensión  metropolitana  ha  superado  los  límites  comarcales  y  se  ha  extendido  en  
un  área  más  amplia.  En  este  informe,  proponemos  integrar  a  los  municipios  del  
Área  Metropolitana  de  Barcelona  en  la  dimensión  metropolitana.  Es  cierto  que  este  
espacio  está  formado  por  municipios  que  tienen  una  lógica  turística  propia,  es  
decir,  que  son  capaces  de  atraer  a  visitantes  ad  hoc,  al  margen  del  efecto  
Barcelona,  como  Castelldefels.

Figura  4.  Plazas  hoteleras  en  el  AMB  excepto  Barcelona

En  otros  estudios,  se  ha  planteado  el  Barcelonés  como  ámbito  de

Sin  embargo,  el  Área  Metropolitana  es  un  espacio  de  relaciones  muy  fuertes,  que  
se  aprovecha  de  un  sistema  de  comunicaciones  denso  y  que  está  formado  por  una  
continuidad  territorial  y  funcional.  La  oferta  de  alojamiento  de  muchos  de  estos  
municipios  presenta  la  proximidad  a  Barcelona  (o  al  aeropuerto  o  la  Fira)  como  el  
principal  argumento  turístico.  Los  municipios  más  cercanos  a  la  capital  son  
percibidos  como  parte  de  la  ciudad,  ya  medida  que  nos  alejamos  toma  más  peso  
la  imagen  del  municipio  de  destino.  Éste  es  un  escenario  a  menudo  ignorado  en  el  
debate  turístico  de  la  ciudad,  aunque  en  el  2017  se  presentó  un  Plan  de  turismo  
metropolitano  y  que  el  salto  de  escalera  es  uno  de  los  ejes  fundamentales  del  plan  
estratégico  de  turismo  de  Barcelona.

Fuente.  IDESCAT
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Figura  5.  HUTOS  en  el  AMB  excepto  BarcelonaLa  figura  4  muestra  la  distribución  de  las  plazas  hoteleras  en  el  Área  Metropolitana  
de  Barcelona.  El  Área  ofrece  18.692  plazas  en  establecimientos  hoteleros,  que  es  
una  cifra  muy  significativa  porque  la  ciudad  de  Barcelona  se  sitúa  sobre  las  73.173  
plazas  de  hoteles  y  6.489  hostales  y  pensiones.  La  planta  hotelera  en  el  Área  
Metropolitana  de  Barcelona  sin  la  capital  ofrece,  por  tanto,  un  19%  de  la  capacidad  
hotelera  del  Área.  La  mitad  de  la  oferta  de  los  35  municipios  se  sitúa  en  tres  
localidades:  L'Hospitalet  de  Llobregat  (4.149),  Castelldefels  (2.702)  y  El  Prat  del  
Llobregat  (1.262).  Quince  de  los  municipios  no  tienen  oferta  hotelera  alguna  o  tienen  
una  capacidad  inferior  a  100  plazas.

El  peso  relativo  de  las  viviendas  de  uso  turístico  es  inferior  al  de  los  hoteles.  En  el  
Registro  de  la  Generalidad  de  Cataluña  constan  1.728  ofertas.  La  figura  5  muestra  
la  distribución  de  estos  establecimientos  entre  los  municipios  que  conforman  el  área  
metropolitana.  Por  lo  general,  y  como  es  lógico,  los  HUTs  están  más  presentes  en  
los  municipios  con  una  mayor  oferta  hotelera.  L'Hospitalet  de  Llobregat  es  de  nuevo  
el  principal  municipio  del  Área  y  se  ha  consolidado  como  uno  de  los  principales  
municipios  turísticos  del  país.  En  2019  L'Hospitalet  de  Llobregat  fue  el  octavo  
municipio  de  Catalunya  en  recaudación  del  impuesto  de  estancias  turísticas,  por  
encima  de  núcleos  con  una  reputación  turística  como  Sitges,  Calella  o  Tossa  de  
Mar.  En  el  caso  de  los  HUTs,  destaca  nuevamente  Gavà  y  los  municipios  de  Sant  
Adrià  del  Besòs  y  Badalona,  que  estiran  la  ocupación  de  la  fachada  litoral  hasta  el  
norte.

Fuente.  Registro  de  establecimientos  de  la  Generalidad  de  Cataluña
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Ambos  mapas  muestran  las  dos  dimensiones  geográficas  del  Área  Metropolitana.  Por  un  
lado,  algunos  municipios  han  alcanzado  una  notable  dimensión  turística  por  su  proximidad  
a  la  ciudad,  ya  que  los  visitantes  perciben  la  realidad  metropolitana  sin  solución  de  
continuidad.  Por  otro  lado,  el  eje  litoral  refuerza  la  capacidad  turística  de  los  municipios  
situados  tanto  en  el  norte  como  sobre  todo  en  el  sur  de  la  capital.  Fuera  de  estos  dos  
criterios  geográficos  (contigüidad  o  litoralidad),  la  intensidad  turística  decae  de  forma  
evidente.

Esto  significa  que  la  recaudación  fija  una  demanda  que  se  sitúa  entre  1,11  veces  y  2,22  
veces  la  recaudación  del  impuesto  sin  considerar  a  los  menores  de  16  años.  Aparte  del  
principal  núcleo  turístico  de  la  corona,  destaca  el  municipio  de  Castelldefels  (situado  en  la  
posición  19  del  conjunto  de  Catalunya)  y  con  algo  menos  de  la  mitad  de  la  recaudación  
que  en  L'Hospitalet.  Quizás  el  dato  más  relevante  es  que  hay  nuevo  municipio  del  Área  
Metropolitana  situados  entre  los  50  con  mayor  recaudación  de  Catalunya.  Probablemente,  
no  somos  conscientes  de  la  importancia  de  la  corona  metropolitana  en  el  sistema  turístico  
catalán:  El  Prat  de  Llobregat  recauda  más  que  Palamós  o  L'Ametlla  de  Mar;  San  Boi  de  
Llobregat  más  que  San  Carlos  de  la  Rápita  o  Llançà.

Tabla  11.  Recaudación  del  impuesto  de  estancias  turísticas  en  los  municipios  del  
AMB
(euros)

Los  datos  sobre  la  recaudación  del  impuesto  de  estancias  en  establecimientos  turísticos  
(IEET)  dan  una  información  inicial  sobre  la  distribución  territorial  de  la  actividad  turística.  

En  2019  este  impuesto  tenía  una  tarifa  de  0,9  euros  por  los  hoteles  de  cuatro  estrellas  y  
los  HUTS  y  0,45  por  el  resto  de  establecimientos,  si  bien  Barcelona  tenía  un  régimen  
especial.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  las  personas  con  16  años  o  menos  están  exentas.

Sant  Cugat  del  Vallés 132.407,65

Badalona

Esplugues  de  Llobregat

41

47

Sant  Joan  Despí 107.509,95

Castelldefels

Cornellá  de  Llobregat

130.339,35

85.261,50

53

99.086,14

67

46

77.582,25Sant  Just  Desvern

8

El  Prat  de  Llobregat

760.751,05

Sant  Boi  de  Llobregat

50

52

27

105.608,86

54

255.823,13

Gavà

Fuente.  Departamento  de  Empresa  y  Trabajo.  Generalidad  de  Cataluña

L'Hospitalet  de  Llobregat

Viladecans

42

85.261,50

Moncada  y  Reixach

45

79.870,63

Posición  en  Cataluña

19 327.643,69

55.983,60

Recaudación
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Un  método  para  medir  la  intensidad  turística  en  los  municipios  del  Área  
Metropolitana  es  el  sistema  de  medida  de  los  visitantes  internacionales  que  ha  
iniciado  de  forma  experimental  el  INE  desde  el  verano  de  2019.  Este  sistema  
recoge  los  datos  capturados  por  las  señales  de  los  móviles  e  identifica  a  aquellos  
que  están  vinculados  con  operadores  extranjeros.  La  señal  del  móvil  permite  
analizar  el  origen  del  visitante,  el  destino  (el  municipio  en  el  que  realiza  las  
pernoctaciones),  el  número  de  noches  y  excursiones  fuera  del  municipio  de  
alojamiento.  El  grado  de  cobertura  permite  que  los  datos  puedan  ser  
proporcionados  a  nivel  municipal.

De  acuerdo  con  estos  datos,  los  municipios  que  integran  el  AMB  excepto  
Barcelona  atraen  a  un  15%  de  los  visitantes  internacionales  que  pernoctan  en  
este  espacio;  de  cada  10  turistas  que  llegan  al  Área,  8,5  se  alojan  en  el  municipio  
de  Barcelona  y  1,5  se  alojan  en  el  resto  de  municipios.

Figura  6.  Noches  de  turistas  extranjeros  en  el  AMB  excepto  Barcelona  (julio  -  
diciembre  2019)

La  figura  6  representa  los  datos  del  período  julio  -  diciembre  de  2019  por  el  
conjunto  de  municipios  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona.  Se  han  desestimado  
los  datos  del  municipio  de  El  Prat  porque  el  recuento  le  otorga  un  valor  muy  
elevado  como  consecuencia  del  efecto  del  aeropuerto.  Como  el  modelo  imputa  
al  municipio  aquella  estancia  que  se  produce  durante  un  determinado  intervalo  
horario,  los  vuelos  nocturnos  crean  falsas  pernoctaciones  en  ese  municipio.  En  
el  resto  de  casos,  los  datos  coinciden  con  la  distribución  de  la  oferta  y  con  los  
datos  sobre  recaudación  del  impuesto  de  estancias.  Destaca  L'Hospitalet  de  

Llobregat,  pero  también  la  retahíla  de  municipios  de  la  costa  y  se  dibuja  
claramente  una  primera  corona  más  cercana,  con  una  mayor  intensidad  turística.

Fuente.  INE  (Medición  de  turistas  a  partir  de  los  móviles)
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6,7%

24,2  %

69,1  %

Fuente.  Perfil  y  hábitos  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  2018-2019

Complementariamente,  hemos  analizado  las  encuestas  del  Perfil  del  visitante  de  
2019  realizadas  en  los  diversos  municipios  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona,  
que  superan  el  umbral  de  las  2.000  y  que,  por  tanto,  podemos  considerar  
representativas  del  conjunto  de  turistas  del  espacio  metropolitano .  La  figura  19  
muestra  la  distribución  de  los  turistas  en  ese  espacio;  la  proporción  de  turistas  
internacionales  es  muy  inferior  a  la  detectada  en  el  caso  de  Barcelona.

Cataluña

Extranjero

Con  estos  datos  ya  podemos  estimar  el  volumen  de  turistas  en  los  municipios  de  
los  35  municipios  del  AMB  (la  corona  metropolitana).  Si  se  ha  estimado  el  
volumen  de  turistas  en  Barcelona  en  17,356  millones  y  sabemos  que  un  86%  
son  internacionales,  el  volumen  de  turistas  internacionales  en  Barcelona  se  sitúa  
sobre  los  14,752  millones.  En  el  estudio  sobre  los  móviles  de  los  turistas  
internacionales,  se  constató  que  el  85%  de  las  noches  en  el  Área  Metropolitana  
de  Barcelona  se  realizan  en  la  capital.  Por  tanto,  el  número  de  turistas  
internacionales  en  los  municipios  de  estudio  se  sitúa  sobre  los  2,603  millones.  Y  
dado  que  en  la  encuesta  sobre  el  perfil  de  los  visitantes  en  los  municipios  del  
AMB  excepto  Barcelona  hemos  calculado  que  el  69,1%  de  las  llegadas  son  
internacionales,  podemos  por  tanto  determinar  que  en  el  Área  Metropolitana  de  
Barcelona  se  alojaron  en  los  municipios  del  AMB  3,767  millones  de  turistas.  Esta  
cifra  es  similar  a  la  que  se  obtendría  si  aplicamos  una  ponderación  de  1,6  en  el  
impuesto  de  estancias  turísticas  (ver  Tabla  11)  o  bien  estimar  una  ocupación  del  
60%  de  la  planta  hotelera,  por  lo  que  es  un  resultado  muy  consistente.

Figura  7.  Origen  de  los  turistas  del  AMB  sin  Barcelona  (%)

España

Lógicamente,  no  todas  estas  personas  visitan  realmente  la  ciudad  de  Barcelona;  
como  hemos  comentado,  parte  de  la  demanda  se  explica  por  la  propia  oferta  ad  
hoc  del  municipio  o  de  la  comarca:  actividades  profesionales,  actividades  lúdicas  
fuera  de  Barcelona…  De  hecho,  un  indicador  de  metropolización  del  modelo  
turístico  es  el  peso  de  visitante  alojados  en  esa  corona  que  no  visitan  la  ciudad.  
En  la  encuesta  del  perfil  de  los  visitantes,  la  predisposición  a  visitar  la  ciudad  de  
Barcelona  por  los  turistas  encuestados  en  estos  municipios  fue  del  67,7%,  es  
decir  2,658  millones  de  turistas.
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alojadas  en  la  ciudad  no  han  salido  de  los  límites  del  municipio,  por  lo  que  
un  10,65%  de  los  turistas  de  Barcelona  son  turistas  excursionistas  de  otros  
espacios  turísticos  cercanos.  Algunos  de  estos  turistas  realizan  más  de  una  
excursión,  pero  no  se  dispone  de  los  datos  sobre  el  número  de  días  
empleados  por  estas  múltiples  excursiones.  Dado  que  la  estancia  media  en  
Barcelona  es  muy  reducida,  lo  más  probable  que  las  diferentes  etapas  se  
realicen  el  mismo  día,  por  lo  que  tomamos  el  valor  de  referencia  de  10,65%.  
Esto  significa  que  los  turistas  alojados  en  Barcelona  destinan  1,848  millones  
de  jornadas  fuera  de  la  ciudad,  es  decir,  que  el  volumen  total  de  jornadas  
de  los  turistas  alojados  en  Barcelona  dedicados  a  la  misma  ciudad  es  de  
60.522.494.

Hemos  estimado  que  la  predisposición  de  los  turistas  alojados  en  algún  
municipio  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  en  visitar  la  ciudad  era  de  
unos  2.658.000.  Las  visitas  efectivas  son  ligeramente  inferiores  y  es  probable  
que  la  mayoría  de  turistas  realice  una  estancia  en  la  ciudad  de  un  día.

Es  probable  que  una  parte  de  los  turistas  metropolitanos  visiten  varias  veces  
la  ciudad  de  Barcelona.  Algunos  hoteles  de  esta  área  tienen  claramente  la  
función  de  pernoctación  y  están  situados  cerca  de  un  medio  de  transporte  
que  conecta  con  el  centro  de  la  ciudad.  Sin  embargo,  otros  turistas  sólo  
tienen  un  contacto  puntual.

De  estas  jornadas,  el  93,07%  se  corresponde  con  turistas  alojados  en  
Barcelona.  El  3,77%  son  jornadas  de  turistas  alojados  en  algún  municipio  
del  área  metropolitana  de  Barcelona,  es  decir,  2.432.514.

De  acuerdo  con  estos  datos,  el  volumen  de  jornadas  de  turistas  que  pueden  
ser  interceptados  en  la  ciudad  de  Barcelona  y  alojados  en  algún  municipio  
de  la  provincia  de  Barcelona  es  de  64.522.915  jornadas.

Con  el  fin  de  estimar  el  volumen  de  estancias  de  los  turistas  metropolitanos,  
hemos  utilizado  la  encuesta  del  perfil  de  turista  de  2018-2019.  Hemos  
excluido  las  encuestas  realizadas  en  hoteles  y  hemos  considerado  aquellas  
que  se  han  llevado  a  cabo  en  los  distintos  puntos  muestrales.  El  porcentaje  
de  encuestados  que  están  alojados  en  Barcelona  es  muy  variable:  en  el  
Monumento  de  Colón  es  sólo  del  88,8%,  en  el  Port  Vell  del  93,8%  y  en  el  
Arco  del  Triunfo  del  93,8%;  por  el  contrario,  llega  al  100%  en  el  Palacio  de  
Congresos  de  Cataluña  o  en  las  playas  de  Mar  Bella  y  los  Baños  Fórum.  La  
media  de  turistas  alojados  en  Barcelona  en  las  intercepciones  de  los  
distintos  puntos  muestrales  es  del  93,07%  (excluidos  los  hoteles).  Hay  que  
tener  presente  que  las  encuestas  no  recogen  a  las  personas  alojadas  fuera  
de  la  provincia  de  Barcelona.  El  conjunto  de  municipios  que  configuran  el  
Área  Metropolitana  de  Barcelona  representan  al  54,6%  de  quienes  no  
pernoctan  en  Barcelona  (un  3,77%  del  total);  los  turistas  alojados  en  el  resto  
de  la  provincia  representan  un  45,4%  (un  3,14%  del  total).

Hemos  estimado  62.370.802  jornadas  de  los  turistas  alojados  en  Barcelona,  
es  decir,  62,37  millones  de  oportunidades  de  ser  encuestados  en  algunos  
de  los  puntos  muestrales.  Sin  embargo,  debemos  tener  presente  que  los  
turistas  que  están  alojados  en  Barcelona  también  se  mueven  fuera  del  
municipio  y  se  convierten  en  turistas  excursionistas  por  destinos  cercanos.  
De  acuerdo  con  la  encuesta  del  perfil  de  turista  2018-2019,  un  89,35%  de  las  personas

Por  tanto,  con  una  estimación  basada  en  la  oferta,  el  número  de  turistas  
metropolitanos  en  Barcelona  sería  de  2,66  millones  y  con  una  estimación  de  
la  demanda,  de  2,43  millones.  Son  dos  valores  similares,  lo  que  da  mayor  
consistencia  a  las  estimaciones.
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2.658.000Estimación  desde  la  oferta

Fuente.  Estimación  a  partir  del  INE  y  la  encuesta  de  perfil  de  turista

2.432.514Estimación  desde  la  demanda

3.2.2.  Turistas  excursionistas

Los  turistas  excursionistas  son  las  personas  que  están  alojadas  en  algunos  de  los  
destinos  del  país  y  que  realizan  un  desplazamiento  a  la  capital  por  una  actividad  
no  remunerada.  Desde  la  perspectiva  de  la  ciudad  son  excursionistas,  porque  no  
pernoctan  en  Barcelona,  pero  en  realidad  son  turistas  puesto  que  están  alojados  
fuera  de  su  entorno  habitual.

•  Los  turistas  excursionistas  son  turistas  atraídos  por  otro  destino  del  país.  Son  
turistas  atraídos  por  otros  atributos  del  país  y  por  eso

El  espacio  litoral  de  Túnez  está  conectado  con  las  excursiones  del  sur  o  la  ruta  
por  las  ciudades  del  norte;  en  Andalucía,  la  red  de  ciudades  es  un  componente  
estructural  de  su  oferta  turística.  En  Cataluña,  la  movilidad  de  agitación  es  más  
reducida.  Sin  embargo,  un  escenario  de  reducción  de  la  distancia  e  incremento  
de  la  estancia  media  probablemente  dará  lugar  a  una  mayor  interacción  entre  las  
marcas  turísticas.

Pensamos  que  es  importante  realizar  una  distinción  conceptual  entre  los  turistas  
metropolitanos  y  los  turistas  excursionistas,  aunque  pertenecen  a  la  misma  
categoría  (son  turistas  que  visitan  la  ciudad  de  Barcelona,  pero  que  no  están  
alojados  en  la  capital).

De  acuerdo  con  los  cálculos  del  epígrafe  anterior,  podemos  estimar  que  los  
turistas  excursionistas  de  Barcelona  que  se  encuentran  alojados  en  un  municipio  
de  la  provincia  de  Barcelona  que  no  se  encuentra  el  Área  Metropolitana  es  un  
3,14%  del  total  de  jornadas.  El  volumen  total  de  visitas  sería  ligeramente  superior  
a  dos  millones,  concretamente,  2.026.019.  La  mayor  parte  de  los  turistas  provienen  
de  los  dos  espacios  litorales,  el  Maresme  en  el  norte  y  el  Garraf  en  el  sur.

identifican  su  estancia  con  una  marca  que  no  es  Barcelona.

•  Los  turistas  metropolitanos  son  turistas  atraídos  por  la  ciudad  de  Barcelona,  pero  
que  han  optado  por  la  corona  metropolitana  por  situar  el  espacio  de  alojamiento.  
Como  la  lógica  metropolitana  diluye  las  fronteras  municipales,  estos  turistas  
consideran  que  están  realizando  una  estancia  en  Barcelona.

Durante  su  estancia  en  este  destino,  estos  turistas  realizan  una  excursión  a  
Barcelona,  que  es  percibida  como  un  espacio  complementario  del  destino  
principal.

Tabla  12.  Turistas  metropolitanos  en  Barcelona

Los  datos  disponibles  en  el  Tourism  Open  Knowledge  elaborados  por  el  
Observatorio  del  Parque  Científico  y  Tecnológico  del  Turismo  y  del  Ocio  muestran  
los  resultados  de  la  encuesta  realizada  a  los  visitantes  alojados  en  la  Costa  
Daurada.  Hasta  2014,  esta  fuente  ofrece  los  resultados  de  la

No  existe  una  información  estadística  sobre  la  movilidad  turística  en  el  país.  No  

sabemos  la  intensidad  ni  los  flujos  de  la  movilidad  de  agitación,  la  que  tiene  lugar  
internamente  en  un  destino  de  acogida.  En  otros  espacios,  esa  movilidad  de  
agitación  es  fundamental  en  la  organización  turística.
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Figura  8.  Porcentaje  de  visitantes  alojados  en  la  Costa  Daurada  que  visitan  
Barcelona.  Verano  (%)

Por  tanto,  una  aproximación  inicial  al  volumen  de  los  turistas  excursionistas  
plantearía  unos  dos  millones  de  turistas  desde  el  Destino  Barcelona  (fuera  del  
Área  Metropolitana),  un  millón  y  medio  desde  la  Costa  Daurada  y  más  de  dos  
millones  desde  la  Costa  Brava .  Insistimos  en  que  estos  datos  son  sólo  una  
proyección  y  que  debería  ser  contrastada  en  el  futuro  con  evidencias  empíricas,  
especialmente  a  partir  de  la  explotación  de  las  etapas  de  los  registros  de  los  
móviles.

La  serie  se  interrumpe  en  2014,  por  lo  que  no  disponemos  de  los  datos  para  2019.  
Si  proyectamos  el  comportamiento  medio  de  los  últimos  tres  años,  podríamos  
estimar  una  predisposición  a  la  visita  de  Barcelona  del  30,2%  de  los  turistas  
alojados  en  la  Costa  Daurada .  Sin  embargo,  hay  que  tener  presente  que  estos  
son  los  datos  estivales  y  que  en  los  registros  no  estivales  anteriores,  la  movilidad  
se  reduce  sensiblemente,  de  modo  que  el  dato  puede  estar  sobredimensionado.  
Si  este  comportamiento  se  hubiera  mantenido  estable,  en  2019  de  los  5.091.652  
de  llegadas  turísticas.  en  la  Costa  Daurada  habrían  generado  1.541.073  visitas  a  
la  ciudad  de  Barcelona.

En  la  marca  Costa  Brava  no  se  realiza  ninguna  encuesta  sobre  el  comportamiento  
de  los  visitantes,  por  lo  que  no  es  posible  estimar  el  volumen  de  excursionistas  en  
Barcelona.  Se  podría  realizar  una  simulación  proyectando  el  porcentaje  observado  
en  la  Costa  Daurada  por  el  turismo  en  la  Costa  Brava.  Naturalmente,  éste  es  un  
ejercicio  aproximado  porque  si  bien  las  dos  marcas  litorales  catalanas  comparten  
características  comunes,  tienen  también  notables  singularidades.  La  proyección  
del  30,2%  sobre  los  7,9  millones  de  llegadas  a  la  Costa  Brava  en  2019  supondrían  
2.391.066  visitas  a  la  ciudad  de  Barcelona.

movilidad  turística  de  los  visitantes  alojados  en  un  municipio  de  la  Costa  Daurada.  
La  figura  8  muestra  el  porcentaje  de  turistas  que  manifiestan  la  intención  de  visitar  
la  ciudad  de  Barcelona  durante  los  veranos  entre  2009  y  2014.  Como  puede  
verse,  el  porcentaje  se  sitúa  en  una  horquilla  entre  22  y  30%,  si  bien  a  partir  de  
2012  parece  haberse  consolidado  en  un  30%.
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Total

2.391.066

420

248

120

378

76

Barcelona,  el  Observatorio  del  Parque  Científico  y  Tecnológico  del  Turismo  y  del  Ocio  
y  el  TDS

180

JASOND
0

94

300

Destino  Barcelona  (excluido  el  AMB)

Costa  Brava

Total

401  396

252

81

240

60

1.541.073

362  361  358

6.364.653

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  del  Observatorio  de  Turismo  del  Destino

GFMAMJ

360

130

Fuente.  Puerto  de  Barcelona

Origen

2.432.514

Costa  Dorada

3.2.3.  Cruceristas  excursionistas

Una  de  las  singularidades  de  la  actividad  de  cruceros  es  su  extrema  estacionalidad.  La  
actividad  se  inicia  sobre  todo  en  el  mes  de  mayo,  llega  a  su  punto  máximo  en  los  meses  
de  verano  y  decae  bruscamente  después  de  octubre.

Figura  9.  Llegadas  de  cruceristas  por  mes
(miles)

El  mes  más  activo  tiene  cinco  veces  más  pasajeros  que  el  mes  menos  activo,  una  
proporción  muy  lejos  del  comportamiento  estacional  del  resto  de  sectores  turísticos.

Tabla  13.  Turistas  excursionistas  en  Barcelona,  2019  (aproximación)

En  20  años,  el  número  de  cruceristas  se  ha  multiplicado  casi  por  5.  En  2003  se  superaba  
el  umbral  del  millón;  en  el  2008,  ambos  millones;  y  en  el  2018  se  alcanzaba  los  tres  
millones.

En  1995  Barcelona  recibía  a  unos  225.000  cruceristas.  La  actividad  de  cruceros  centrada  
esencialmente  en  el  mercado  americano  había  iniciado  una  estrategia  de  crecimiento  en  

el  Mediterráneo  y  Barcelona  se  convertirá  en  el  principal  nodo  de  este  proceso.  Como  
puede  verse  en  la  figura  10,  el  crecimiento  de  la  demanda  ha  sido  sostenido  durante  todo  
este  período.
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En  2014,  Puerto  de  Barcelona  y  Turismo  de  Barcelona  presentaron  el  estudio  
sobre  el  comportamiento  de  los  cruceristas  en  la  ciudad.  El  estudio
diferencia  a  los  cruceristas  en  tráfico  y  los  cruceristas  turnaround.  Los  primeros  

tienen  como  punto  de  partida  y  punto  de  llegada  un  puerto  que  no  es  el  de  
Barcelona,  por  lo  que  la  ciudad  es  una  escalera  más  de  su  recorrido.  En  cambio,  
en  los  segundos,  la  ciudad  es  el  punto  de  salida  y  llegada  del  trayecto. que  un  18%  son  excursionistas  (hacen  una  breve  visita  a  la  ciudad  y  embarcan),  

un  46%  son  turistas  (pernoctan  en  la  ciudad  antes  o  después  del  viaje,  con  una  
estancia  media  de  2,6  noches)  y  un  36%  no  tienen  ninguna  vinculación  con  la  
ciudad  (acceden  directamente  al  barco).

Figura  10.  Evolución  de  los  cruceristas  en  Barcelona  (millones)

En  2019  llegaron  al  puerto  800  cruceros,  que  utilizaron  a  más  de  tres  millones  
de  pasajeros.  De  éstos,  1.384.696  son  cruceristas  en  tráfico  y  el  resto  (1.753.222)  
son  cruceristas  turnaround.  Los  primeros  son  turistas  excursionistas,  porque  no  
pernoctan  en  la  ciudad  sino  que  realizan  una  estancia  inferior  a  las  24  horas.  
Entre  los  segundos,  el  estudio  de  2014  muestra
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a.  Aproximación

Turistas  excursionista

Total

2.432.514

Fuente.  Puerto  de  Barcelona  y  Estudio  sobre  la  actividad  de  cruceros  en  BCN

Cruceristas  excursionistas

Fuente.  Puerto  de  Barcelona  y  Estudio  sobre  la  actividad  de  cruceros  en  BCN Total

Turistas  metropolitanos1.384.696

Cruceristas  turnaround  excursionistas

10.497.443

315.580

Total 1.700.276

Total

6.364.653

Cruceristas  en  tráfico

1.700.276

2.3.4.  Turistas  excursionistas

Tabla  14.  Cruceristas  excursionistas  en  Barcelona,  2019

En  el  estudio  sobre  movilidad  de  2015,  se  estimaba  el  número  de  excursionistas  
en  unos  5  millones.  Este  estudio  incorporaba,  por  un  lado,  a  los  turistas  
excursionistas  del  Barcelonès  en  el  cómputo  de  turistas  de  la  ciudad.  Por  otro  
lado,  contemplaba  sólo  a  los  turistas  excursionistas  de  la  provincia  de  Barcelona.

Hemos  visto,  por  tanto,  que  en  la  ciudad  de  Barcelona  hay  tres  formas  de  turistas  
excursionistas:  los  turistas  metropolitanos  (que  se  explican  por  una  ampliación  a  
escala  metropolitana  de  la  actividad  turística),  los  turistas  excursionistas  (atraídos  
por  otro  destino ,  que  realizan  una  visita  puntual  a  la  ciudad);  y  los  cruceristas  
excursionistas  (aquellos  usuarios  de  cruceros  que  realizan  una  breve  visita  a  la  
ciudad  sin  pernoctar).

Por  tanto,  podemos  considerar  que  el  número  de  cruceristas  excursionistas  en  
Barcelona,  es  decir,  los  usuarios  de  cruceros  que  visitan  la  ciudad  pero  no  
pernoctan  es  de  1,7  millones.  En  el  mismo  estudio,  se  estima  que  el  tiempo  medio  
de  estancia  en  la  ciudad  por  este  perfil  es  de  4,2  horas.

Tabla  15.  Número  de  turistas  excursionistas  en  Barcelona

El  total  de  turistas  excursionistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  en  2019  puede  
estimarse  en  más  de  10  millones  de  personas  que  equivalen  a  10  millones  de  
jornadas  o  estancias,  sin  pernoctación.  Algunas  son  muy  breves  e  implican  un  
uso  puntual  y  concentrado  de  la  ciudad,  como  hemos  visto  en  el  caso  de  los  
cruceros;  en  otros,  la  actividad  de  los  excursionistas  es  muy  similar  a  la  de  los  
turistas  alojados  en  la  ciudad  y  sólo  se  diferencian  por  el  lugar  de  pernoctación.
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¿Qué  es  un  excursionista?  Según  la  OMT  y  el  concepto  ampliamente  
aceptado  por  los  organismos  oficiales  y  por  la  academia,  un  excursionista  
es  un  visitante  que  pernocta  en  su  lugar  de  residencia.  La  única  diferencia  
entre  un  turista  y  un  excursionista  es  que  el  primero  pernocta  en  un  
alojamiento  distinto  a  su  residencia,  mientras  que  el  segundo  regresa  a  su  
hogar  después  de  la  jornada  en  destino.

Complementariamente,  en  2006  se  realizó  una  encuesta  de  gran  alcance  
(casi  107.000  entrevistados)  por  el  conjunto  de  Cataluña  y  combinando  los  
días  laborables  con  fines  de  semana  y  festivos.
La  encuesta  organiza  las  motivaciones  del  desplazamiento  en  tres  grandes  
ámbitos:  ocupacionales,  personal  y  retorno.  Como  puede  verse  en  la  figura  
23,  los  desplazamientos  de  carácter  personal  duplican  a  los  ocupacionales.

Por  ejemplo,  el  INE  considera  espacio  habitual  los  límites  de  la  provincia.
Pero  esto  no  es  más  que  una  opción  de  carácter  estadístico.

Esto  desplaza  el  problema:  ¿Qué  es  un  visitante  y  qué  diferencia  a  un  
visitante  del  resto  de  movilidades?  Un  visitante  reúne  dos  características,  
una  relacionada  con  el  espacio  y  otra  con  la  motivación.

Se  considera  la  movilidad  ocupacional  aquella  relacionada  con  el  trabajo  o  
los  estudios.  Coincide  con  el  concepto  de  movilidad  obligada.  Por  el  
contrario,  las  motivaciones  personales  afectan  a  un  número  mucho  más  
elevado  de  factores,  como  puede  verse  en  la  tabla  22.  Algunas  de  las  
motivaciones  se  asocian  fácilmente  a  la  idea  de  visitantes,  como  el  ocio  o  el  
paseo;  en  cambio,  otras  parecen  muy  alejadas,  como  por  ejemplo  los  
motivos  médicos  o  las  gestiones.  Pero  como  hemos  comentado,  se  considera  
visitante  a  aquella  persona  que  se  desplaza  fuera  de  su  entorno  habitual

Los  visitantes  son  aquéllos  que  se  desplazan  fuera  de  su  entorno  habitual.

Para  estimar  el  volumen  de  excursionistas  en  la  ciudad  de  Barcelona,  hemos  
trabajado  en  las  encuestas  de  movilidad  que  gestiona  la  Autoritat  del  
Transport  Metropolità.  Por  un  lado,  la  ATM  realiza  una  encuesta  anual  para  
medir  la  movilidad  de  la  población  mayor  de  16  años  en  el  área  del  Sistema  
Tarifario  Integrado  de  Barcelona,  durante  los  días  laborables.

El  segundo  elemento  controvertido  es  la  motivación.  En  este  caso,  las  
recomendaciones  de  la  OMT  ha  propuesto  que  se  considere  visitante  a  
aquella  persona  que  se  desplaza  “con  cualquier  finalidad  principal  (ocio,  
negocios  u  otro  motivo  personal)  que  no  sea  la  de  ser  ocupado  por  una  
entidad  residente  en  el  sitio  visitado”  (UNWTO:2008,  párrafo  2.9).  Podríamos,  
por  tanto,  considerar  que  los  excursionistas  son  los  visitantes  que  hacen  una  
movilidad  no  laboral  en  la  ciudad  y  que  no  pernoctan.

Ésta  es  una  apreciación  que  ha  generado  mucha  controversia,  porque  no  es  
fácil  determinar  dónde  empieza  y  dónde  termina  el  espacio  habitual;  la  OMT  
propone  que  la  delimitación  se  realice  con  criterios  de  distancia  y  con  
criterios  de  frecuencia.  Es  decir,  el  desplazamiento  se  da  fuera  del  entorno  
habitual  porque  o  bien  se  ha  recorrido  una  distancia  suficiente  como  para  
romper  con  el  espacio  cotidiano  o  hemos  accedido  a  un  entorno  que  no  nos  
es  familiar,  que  no  es  habitual.  Los  organismos  oficiales  han  tenido  muchas  
dificultades  para  acotar  este  espacio  habitual  y  han  optado  por  divisiones  
administrativas,  que  facilitan  la  contabilidad  estadística.

3.3.  Los  excursionistas
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12.068

248.182

554.244

18,8

Gestiones  personales

4,82

25,64

23,3

511.018

0,2

Paseo

TOTAL

Acompañamiento

100

%

754.783

Compras  no  cotidianas 3,3

7,3

Ocio

Fuente.  EMEF  2019  (ATM)

6,8

Otros

Fuente.  EMEF  2019  (ATM)

1.757.013

Visita  de  familiares  o  amigos

364.958

1.937.266

10,0

1.418.466

7.557.998

Desplazamientos

Motivos  médicos

Compras  cotidianas

19,4%

41,4%

39,2%

Figura  11.  Motivación  de  los  desplazamientos  en  los  días  laborales  en  el  ámbito  
SIMMB,  2019

regreso  a  casa

Hemos  considerado  que  el  ámbito  geográfico  "espacio  habitual"  es  el  Área  
Metropolitana  de  Barcelona.  En  primer  lugar,  porque  el  ámbito  provincial  es  un  
entorno  demasiado  amplio;  los  flujos  desde  el  Berguedà  o  el  norte  del  Anoia  
difícilmente  pueden  considerarse  cercanos.  En  segundo  lugar,  porque

ocupacional

por  una  finalidad  que  no  sea  remunerada.  Por  tanto,  consideraremos  excursionistas  
a  todas  las  personas  que  hagan  un  desplazamiento  con  motivación  personal.

personal

Tabla  16.  Motivaciones  personales  de  la  movilidad  en  el  ámbito  SIMMB
2019
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BCN

0,17

0,53

2,23

0,10

Resto

Personal

0,06

Destino

0,08

BCN

1,80

Resto

0,06

Origen

Origen

CON

1,11

BCN

CON

3,15

BCN

CON

0,30

0,15

Resto

0,15

0,20

0,15

CON Resto

0,09

Destino

0,09

0,87

Fuente.  EMEF  2019  (ATM)

Obligada

3.3.1.  Movilidad  en  días  laborables

el  Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  es  un  espacio  geográfico  existente,  con  
límites  administrativos  definidos,  y  con  un  extremo  grado  de  movilidad  interna.  
Por  último,  el  criterio  geográfico  del  AMB  es  el  mismo  que  hemos  empleado  
para  la  diferenciación  de  los  turistas  excursionistas  y  de  esta  forma  utilizamos  
un  único  criterio  administrativo.  Consideramos  por  tanto  excursionista  a  las  
personas  que  se  desplazan  desde  un  municipio  fuera  del  Área  Metropolitana  
de  Barcelona  a  la  capital,  por  cualquiera  de  las  motivaciones  personales  
previstas  en  la  encuesta  EMEF.

Tabla  17.  Matriz  de  desplazamientos  origen  -  destino  los  días  laborables  
por  movilidad  obligada  y  personal,  2019
(millones  de  desplazamientos)

En  2019  se  llevaron  a  cabo  19.259.466  desplazamientos  en  el  conjunto  del  
área  de  estudio,  que  afecta  a  unos  4,7  millones  de  residentes,  lo  que  
representa  una  media  de  4,05  desplazamientos  por  persona.  Si  excluimos  los  
desplazamientos  de  regreso  al  domicilio,  la  matriz  de  flujos  resultante  es  la  
que  se  muestra  en  la  tabla  17.  Desde  Barcelona  se  producen  420.000  
desplazamientos  por  motivos  laborales  o  personales  en  dirección  al  resto  del  
Área  Metropolitana  de  Barcelona  (300.000  viajes)  o  fuera  del  AMB  (120.000  
viajes).  Prácticamente  existe  el  mismo  volumen  de  movimientos  laborales  
que  personales.  En  cambio  existen  muchas  más  entradas,  ya  que  se  producen  
750.000  desplazamientos  a  Barcelona  por  motivos  obligados  o  personales,  
de  los  que  500.000  provienen  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  y  250.000  
del  resto.  Es  decir,  cada  laborable  en  la  ciudad  entran  330.000  personas  más  
que  las  que  salen,  considerando  que  en  esos  flujos  cada  viaje  se  corresponde  
a  un  viajero.

De  acuerdo  con  los  datos  de  la  Encuesta  de  Movilidad,  en  un  día  laborable  
llegan  a  Barcelona  a  77.478  personas  desde  fuera  del  Área  Metropolitana  de  
Barcelona  por  motivos  personales.  También  llegan  más  de  200.000  personas  
del  Área  Metropolitana  por  motivos  personales,  pero  no  las  consideramos  
excursionistas  porque  se  encuentran  en  su  espacio  habitual.
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3.3.2.  Movilidad  en  días  festivos

Visita  de  familiares  o  amigos

9,67

Fuente.  EMEF  2019  (ATM)

Acompañamiento

12,6

TOTAL

2,3

Compras  no  cotidianas

4,1

Motivos  médicos

3,6

Paseo

12,9

0

%

Otros

2,5

Compras  cotidianas

Gestiones  personales

30,03

Ocio

22,4

La  tabla  18  muestra  las  motivaciones  personales  de  los  excursionistas.  Los  
desplazamientos  de  ocio  son  sólo  un  13%,  esto  es,  unas  10.000  personas.

La  encuesta  de  movilidad  que  realiza  de  forma  anual  la  Autoritat  Metropolitana  del  
Transport,  la  EMEF  se  basa  sólo  en  los  municipios  del  ámbito  del  Sistema  Integral  
de  Transporte.  La  movilidad  de  fin  de  semana  es  mucho  más  dinámica  y  por  eso,  
debemos  utilizar  la  Encuesta  de  Movilidad  Quotidiana  que  se  realizó  en  2006,  por  
el  conjunto  del  territorio  catalán.  En  la  lectura  de  los  resultados,  debemos  tener  
presente  que  estamos  trabajando  con  una  base  de  datos  que  tiene  más  de  diez  
años  y  que,  por  tanto,  no  recoge  los  cambios  más  recientes  en  los  hábitos  
culturales,  recreativos  o  personales.

Tabla  18.  Motivaciones  personales  de  los  excursionistas

Todos  los  demás  desplazamientos  son  personales,  pero  no  los  vinculamos  con  la  
idea  de  un  visitante:  Comprar,  visitar  a  un  familiar,  realizar  una  consulta  médica,  
llevar  a  cabo  una  gestión  personal  o  acompañar  a  un  conocido  o  un  familiar  en  su  
trayecto  a  la  ciudad .

La  movilidad  en  fin  de  semana  tiene  dos  características  singulares  respecto  a  la  
movilidad  habitual.  En  primer  lugar,  se  reduce  la  intensidad  de  la  mobilidad.  Si  
durante  los  días  laborables  se  producen  en  Catalunya  en  2006  154  millones  de  
desplazamientos,  el  fin  de  semana  se  reduce  a  16,2  millones.  Esto  es  el  resultado  
en  primer  lugar  de  un  fuerte  incremento  de  la  población  no  móvil.  Un  día  laborable  
en  Cataluña  sólo  un  7%  de  la  población  no  realiza  ninguna  movilidad;  por  el  
contrario,  el  fin  de  semana,  este  porcentaje  se  incrementa  hasta  el  21%.  También  
se  reduce  el  número  medio  de  viajes;  si  en  un  día  laborable,  cada  persona  realiza  
una  media  de  3,57  desplazamientos,  el  fin  de  semana  el  promedio  es  de  2,37  
(datos  2006).

La  segunda  característica  de  la  movilidad  en  el  fin  de  semana  es  el  cambio  en  la  
motivación.  Mientras  que  durante  la  semana,  la  movilidad  ocupacional  (estudios  y  
trabajo)  es  prácticamente  la  misma  que  la  personal,  los  jefes
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de  semana,  la  movilidad  ocupacional  es  sólo  del  4,1%.  Un  48,7%  de  los  
desplazamientos  son  por  motivos  personales  y  un  47,3%  se  corresponde  con  
los  desplazamientos  de  regreso  al  domicilio.

Como  se  ha  comentado,  el  fin  de  semana  se  reduce  sensiblemente  la  
movilidad.  No  sólo  existe  una  reducción  del  número  de  personas  que  se  
mueven  y  también  del  número  de  desplazamientos,  sino  que  también  se  
reducen  las  movilidades  externas,  fuera  del  municipio.  El  fin  de  semana  de  
estudio  (recordemos,  con  datos  de  2006)  salen  de  la  ciudad  unas  300.000  
personas  y  entran  unas  430.000;  el  saldo  es  nuevamente  positivo  pero  en  
esta  ocasión  existe  un  mayor  equilibrio  entre  entradas  y  salidas.  La  mayor  
parte  de  estas  entradas  están  relacionadas  con  la  movilidad  personal,  
característica  de  los  fines  de  semana,  con  muy  poca  influencia  de  la  movilidad  
obligada  (laboral  y  estudio).

Esto  son  166.854  personas  según  la  proyección  de  la  Encuesta  de  2006;  es  
muy  probable  que  esta  movilidad  se  haya  incrementado  en  los  últimos  años,  
tal  y  como  hemos  visto  en  los  datos  de  2019  por  los  días  laborables.

Tabla  19.  Matriz  de  desplazamientos  origen  -  destino  los  días  festivos  por  
movilidad  obligada  y  personal,  2019
(millones  de  desplazamientos)

De  las  375.000  entradas  de  fin  de  semana  en  Barcelona  por  motivos  
personales,  cerca  de  209.000  proceden  de  otros  municipios  del  Área  
Metropolitana  de  Barcelona.  Por  tanto,  consideramos  excursionistas  de  fin  de  
semana  las  personas  que  se  desplazan  a  la  ciudad  desde  cualquier  municipio  
situado  fuera  del  AMB  que  tiene  una  motivación  personal.

BCN

0,07

Resto

CON

BCN

0,16

0,04Origen

Destino

0,01

0,21

4,30

0,13

CON

Resto

0,11

Obligada

BCN

Destino

0,11

Resto

0,17

Fuente.  EMQ  2006  (ATM)

Personal

BCN

0,01

0,02 0,02

0,006

1,48

Resto

0,38

0,17

1,16

CON

CON
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Fin  de  semana

77.478

Excursionistas  día  (media)

166.854

Excursionistas

28.899.970Excursionistas  (total)

79.178

Día  laborable

Fuente.  EMEF  2019  (ATM)  y  EMQ  2006  (ATM)

3.4.  Visitantes  en  Barcelona

¿Cuántas  personas  visitan  la  ciudad  de  Barcelona?  Hay  muchas  formas  distintas  
de  responder  a  esta  pregunta.  En  esta  estimación,  identificamos  “visitante”  con  
los  mismos  criterios  que  la  Organización

Esto  incluye  tres  perfiles  muy  diferentes:  Por  un  lado,  los  turistas  alojados  en  la  
ciudad,  por  otro  lado  los  turistas  alojados  en  otro  espacio  que  realizan  una  visita  
a  la  capital  y  finalmente  los  excursionistas,  que  vuelven  a  su  espacio  residencial  
después  de  la  visita.

Tabla  20.  Excursionistas  en  Barcelona

Sabemos  muy  poco  sobre  el  comportamiento  de  los  excursionistas.  Son  
visitantes  que  no  pernoctan  y  que,  por  tanto,  dejan  un  rastro  mucho  más

Mundial  del  Turismo:  Todas  aquellas  personas  que  han  superado  su  espacio  
habitual  y  que  llegan  a  la  ciudad  por  una  actividad  no  remunerada.

La  ciudad  de  Barcelona  tiene  una  fuerte  centrípeta  que  afecta  al  conjunto  del  
país.  Más  allá  de  los  límites  del  Área  Metropolitana,  más  allá  de  la  “ciudad  real”,  
la  ciudad  atrae  a  personas  del  país  que  acceden  a  ella  para  comprar  en  los  
establecimientos  comerciales,  para  animar  a  su  equipo  de  fútbol,  para  pasear  
por  el  Parque  de  la  Ciutadella ,  para  certificar  una  compra  venta  en  una  notaría,  
para  visitar  al  hijo  que  estudia  en  la  Universidad  de  Barcelona  o  por  una  visita  al  
oftalmólogo.  Todas  estas  actividades  tienen  en  común  que  el  visitante  no  obtiene  
una  remuneración,  no  tiene  motivación  alguna  de  carácter  profesional.  Por  eso,  
los  consideramos  visitantes  y  dado  que  no  pernoctan  y  han  superado  el  espacio  
habitual  (los  límites  del  Área  Metropolitana)  los  consideramos  excursionistas.  De  
acuerdo  con  los  cálculos  precedentes,  son  unos  77.000  los  días  laborables  y  
unos  166.000  en  fin  de  semana,  es  decir,  unos  80.000  de  media  diarios.

La  ciudad  es  visitada  por  unos  17  millones  de  turistas,  mientras  que  unos  10  
millones  de  turistas  alojados  en  otro  destino  (o  bien  en  un  crucero)  realizaron  
una  visita  a  la  ciudad  durante  el  2019.  Hay  que  tener  presente  que  este  último  
dato  se  basa  en  una  aproximación,  que  debería  ser  contrastada  empíricamente.  
El  impacto  de  la  ciudad  de  unos  y  otros  es  muy  diferente.  Mientras  que  los  
turistas  excursionistas  realizan  una  estancia  puntual  en  la  ciudad,  los  turistas  
dedican  varios  días  y,  por  tanto,  el  número  total  de  jornadas  es  sensiblemente  
superior.  Aunque  sólo  hay  1,7  turistas  por  cada  turista  excursionista,  los  turistas  
están  en  la  ciudad  seis  veces  más  jornadas.  O  expresado  en  otros  términos,  es  
seis  veces  más  probable  cruzarnos  con  turista  en  Barcelona  que  con  un  
excursionista.

3.3.3.  Excursionistas  en  Barcelona
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TOTAL 278.815101.768.215

Turistas

Excursionistasb

56.752.416

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  de  los  datos  secundarios

28.76010.497.443

79.178

62.370.802

10.497.443

28.899.97028.899.970

Visitantes  día

170.877

Llegadas

17.355.003

Jornadas

Turistas  excursionista

57

impreciso  que  los  turistas.  La  apertura  de  datos  sobre  la  señal  de  los  móviles  
abre  un  campo  de  investigación  muy  relevante  en  los  próximos  años.
Todas  las  encuestas  de  movilidad  ponen  de  manifiesto  la  creciente  importancia  
de  la  movilidad  personal  en  los  flujos  en  Cataluña.  Estas  micromovilidades  
deben  ser  incorporadas  progresivamente  a  los  estudios  sobre  el  comportamiento  
de  los  visitantes  en  todos  los  espacios.

Tabla  21.  Visitantes  en  Barcelona

Si  proyectamos  los  datos  de  la  EMEF  (que  se  realiza  en  los  meses  de  octubre  y  
noviembre)  y  los  resultados  de  la  EMQ  sobre  el  conjunto  del  año,  podemos  
estimar  unas  29  millones  de  llegadas.  Como  en  el  caso  de  los  turistas  
excursionistas,  cada  llegada  equivale  a  una  jornada.  A  diferencia  de  los  turistas,  
los  excursionistas  pueden  realizar  movilidades  recurrentes;  de  hecho,  la  única  
forma  de  conseguir  29  millones  de  llegadas  es  con  una  visita  recurrente  a  la  
ciudad.  Por  término  medio,  cada  persona  de  Cataluña  (excluida  el  AMB)  debería  
realizar  7  visitas  personales  al  año  a  Barcelona  para  alcanzar  esta  cifra.  
Naturalmente,  el  resultado  se  da  por  visitas  muy  ocasionales  de  una  parte  de  la  
población  y  visitas  recurrentes  por  otra  parte,  algunas  de  ellas  tan  frecuentes  
que  deberían  perder  la  condición  de  excursionistas,  pues  el  espacio  habitual  se  
explica  por  distancia  o  por  frecuencia.

De  acuerdo  con  estos  datos,  la  ciudad  acoge  de  media  a  unos  279.000  visitantes  
cada  día,  de  los  que  más  del  60%  son  turistas.  Los  turistas  excursionistas,  por  
su  parte,  sólo  representan  a  un  10%  de  los  visitantes  día,  mientras  que  los  
excursionistas  equivalen  a  un  28%  del  total  de  visitantes.
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El  modelo  identifica  cuatro  tipos  de  usuarios:

2.  Los  residentes,  que  son  las  personas  que  residen  de  forma

La  mediana,  el  valor  situado  en  la  posición  central,  es  muy  similar  a  la  media  
y  se  sitúa  en  los  2,67  millones  de  personas.  Es  importante  destacar  que  la  
desviación  es  relativamente  baja,  por  lo  que  el  coeficiente  de  dispersión  es  
sólo  del  10%.  Esto  significa  que  no  hay  grandes  fluctuaciones  a  lo  largo  del  
año  en  el  volumen  total  de  personas  que  existen  en  la  ciudad.  El  día  con  
menos  'usuarios'  la  ciudad  cae  hasta  los  2  millones  de  personas,  mientras  
que  el  día  con  mayor  volumen  sube  hasta  los  3,2

registrado  en  otro  país.

La  suma  de  los  cuatro  colectivos  conforman  el  conjunto  de  usuarios  de  la  
ciudad.  De  acuerdo  con  esta  fuente,  en  un  día  promedio  el  número  de  
personas  que  existen  en  la  ciudad  es  de  2,66  millones  de  personas.  Es  una  
cifra  elevada  porque  el  municipio  tiene  1,6  millones  de  habitantes,  por  lo  
que  en  un  día  promedio  hay  en  la  ciudad  de  Barcelona  1  millón  de  personas  
más  de  las  que  configuran  su  población.  Esto  no  significa  que  haya  2,66  
millones  de  personas  de  forma  simultánea.  El  registro  del  móvil  tiene  en  
cuenta  todas  las  llegadas  a  la  ciudad  en  algún  momento  del  día;  teniendo  
en  cuenta  las  entradas  y  salidas,  sólo  una  parte  de  esos  2,66  millones  
coinciden  en  el  momento  en  la  ciudad.

La  pandemia  ha  alterado  completamente  las  dinámicas  de  movilidad  de  la  
población  y  si  bien  es  cierto  que  últimamente  se  han  recuperado  los  flujos  
habituales  del  período  prepandémico,  el  impacto  de  la  COVID-19  en  las  
pautas  de  movilidad  de  la  población  ha  llegado  hasta  el  2022.  Por  este  
motivo,  hemos  trabajado  con  los  datos  comprendidos  entre  abril  de  2019  
(cuando  se  inicia  la  información  pública  de  los  resultados)  y  febrero  de  
2020,  justo  antes  del  impacto  de  la  pandemia,  de  forma  que  utilizamos  las  
datos  de  un  año  de  once  meses,  sin  datos  de  marzo.

3.  Los  internacionales,  aquellos  que  tienen  un  operador  de  telefonía

1.  Los  conmuteros,  que  son  las  personas  que  se  desplazan  de  forma  
habitual  a  la  ciudad  de  Barcelona  desde  municipios  vecinos,  y  que  
tienen  por  tanto  una  relación  periódica  fácilmente  identificable.

4.  Los  nacionales,  que  son  las  personas  del  Estado  español  que  están  en  
la  ciudad  pero  que  no  residen  allí  de  forma  habitual  ni  realizan  
desplazamientos  periódicos.

El  registro  de  la  señal  de  los  móviles  nos  proporciona  una  información  que  
tiene  un  valor  muy  preciso.  Nos  ayuda  a  identificar  usos  efectivos  de  la  
ciudad,  independientemente  de  los  equipamientos  de  alojamiento  que  
utilicen  o  de  su  actividad  específica.  Desde  abril  de  2019,  gracias  a  un  
convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  y  la  empresa  
Vodafone,  se  puede  acceder  a  la  base  de  datos  sobre  el  comportamiento  
de  los  distintos  usuarios  de  la  ciudad,  a  partir  del  rastro  que  dejan  sus  
móviles.  Un  algoritmo  estima  la  población  efectiva  teniendo  en  cuenta  el  
grado  de  penetración  de  la  compañía  entre  los  distintos  perfiles  de  la  población.

habitual  en  el  municipio.
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millones.  En  este  estudio,  consideramos  el  decil  8  (o  si  se  desea  el  percentil  80)  
como  un  marcador  de  un  valor  alto,  que  elimina  el  20%  de  los  valores  más  altos  
y  de  esta  forma  se  evita  el  efecto  de  distorsión  de  los  casos  extremos.  La  
estimación  de  usuarios  de  la  ciudad  durante  el  decil  8  es  de  casi  3  millones  de  

personas.

En  un  semana  tipo,  la  media  de  usuarios  de  la  ciudad  se  sitúa  sobre  los  2,7  
millones  de  personas,  ligeramente  por  encima  del  valor  medio,  mientras  que  el  
fin  de  semana  la  ciudad  pierde  a  unos  300.000  usuarios.

Un  día  promedio  en  Barcelona  hay  322.414  conmuteros.  La  mediana,  es  decir,  
el  valor  que  se  sitúa  en  la  posición  50%,  es  muy  similar,  con  356.534  individuos.  
La  desviación  es  moderadamente  alta,  con  cerca  de  100.000  casos,  por  lo  que  
el  coeficiente  de  desviación  es  del  30%.  El  valor

El  sistema  es  especialmente  preciso  en  la  identificación  de  los  conmuteros,  es  
decir,  las  personas  que  tienen  una  vinculación  regular  con  la  ciudad,  
habitualmente  de  carácter  laboral.  Los  conmuters  dan  lugar  a  un  flujo  de  
movilidad  muy  previsible  y  fácilmente  identificable  por  los  sistemas  de  registro  
de  los  móviles  de  la  ciudad.  Los  conmuteros  son  usuarios  regulares  de  la  
ciudad,  con  una  reducción  durante  el  fin  de  semana  y  una  menor  intensidad  
durante  el  período  estival,  especialmente  en  agosto.Tabla  22.  Estimación  de  los  “usuarios”  de  la  ciudad

Existe  una  reducción  de  la  densidad  durante  el  fin  de  semana.  Esto  se  debe,  
como  veremos,  a  la  caída  del  número  de  conmuteros  que  llegan  a  la  ciudad,  
pero  también  a  una  menor  incidencia  de  la  movilidad  nacional.

Tabla  23.  Estimación  de  los  conmuteros  en  Barcelona
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486.169

Decil  8
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Fuente.  Ayuntamiento  de  Barcelona  con  datos  de  Vodafone
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Como  puede  verse  en  el  resumen  de  estadísticos,  éste  es  un  volumen  muy  
significativo  de  usuarios  de  la  ciudad  y  tiene  un  impacto  muy  elevado  en

El  tercer  colectivo  son  los  viajeros  residentes  en  el  Estado  que  se  encuentran  en  
la  ciudad  de  Barcelona  y  que  no  son  conmuteros,  es  decir  que  no  tienen  una  
movilidad  periódica  que  queda  registrada  en  el  colectivo  anterior,  sino  que  
accede  a  ellos  de  forma  puntual.  Está  integrado  por  tres  colectivos:.

Son  unos  datos  muy  significativos:  Representan  dos  veces  más  “usuarios”  que  
los  conmuteros  y  la  mitad  de  la  población  censada  en  la  ciudad.  Como  hemos  
comentado,  se  trata  de  un  grupo  muy  heterogéneo  que

la  ocupación  del  espacio.  En  un  día  medio  hay  en  Barcelona  cerca  de  800.000  
personas  que  provienen  de  cualquier  punto  de  España,  pero  lógicamente  en  su  
mayor  parte  provienen  del  área  de  influencia  más  inmediata.  Este  volumen  se  
mantiene  con  una  muy  baja  variación  (sólo  del  12%),  si  bien  el  rango  muy  alto  
porqué  el  valor  más  bajo  está  por  debajo  del  medio  millón  de  personas  y  el  valor  
más  alto  supera  el  millón.  La  mediana  está  muy  cerca  del  decil  octavo,  lo  que  
significa  que  hay  elevado  número  de  casos  que  se  sitúan  entre  los  700.000  y  los  
800.000.

•  En  segundo  lugar,  incluye  también  las  movilidades  personales  fuera  del  área  
metropolitana  de  Barcelona,  que  hemos  considerado  excursionistas.

Tabla  24.  Estimación  de  los  viajeros  nacionales  en  Barcelona

•  Por  último,  existe  un  tercer  colectivo  que  son  las  personas  del  Estado  que  
pernoctan  en  la  ciudad  y  que  en  su  mayor  parte  (pero  no  en  su  totalidad)  
son  turistas.

mínimo  es  muy  bajo:  El  día  que  menos  conmuteros  hubo  en  la  ciudad  fue  
145.049  individuos,  mientras  que  el  día  con  más  conmuteros  alcanzó  cerca  del  
medio  millón  de  personas,  462.649  conmuteros.  El  decil  8  de  los  conmuteros  en  
Barcelona,  según  los  datos  del  algoritmo  basados  en  la  señal  de  los  móviles,  es  
411.630.

•  En  primer  lugar,  incluye  a  aquellas  personas  que  viven  en  el  Área  Metropolitana  
de  Barcelona  y  se  desplazan  por  motivos  personales  a  la  ciudad  y  que  no  
pueden  ser  consideradas  excursionistas  porque  no  superan  el  espacio  
habitual.  Son  movilidades  personales  metropolitanas  y,  como  hemos  visto,  
representan  un  importante  volumen.  Una  parte  también  se  desplaza  por  
motivos  profesionales  pero  no  lo  hace  de  forma  regular,  por  lo  que  no  es  
computada  como  conmuter.
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está  formado  por  movilidades  profesionales  no  recurrentes,  movilidades  
personales  metropolitanas,  excursionistas  y  turistas  no  internacionales.

Tabla  26.  Estimación  de  la  población  residente

Tabla  25.  Estimación  de  los  usuarios  internacionales*

La  media  de  personas  registradas  de  carácter  internacional  es  de  212.000,  con  
una  mediana  (el  valor  situado  en  la  posición  central)  muy  similar.  En  este  caso,  
la  desviación  es  muy  elevada,  lo  que  significa  que  una  fluctuación  significativa  a  
lo  largo  del  año.  Así,  el  valor  inferior  está  por  debajo  de  las  100.000  personas  
mientras  que  el  valor  superior  rebasa  las  350.000.  El  decil  octavo,  que  no  tiene  
en  cuenta  el  20%  de  casos  extremos,  se  sitúa  en  272.000.

El  sistema  de  track  de  móviles  identifica  también  al  colectivo  de  los  usuarios  

internacionales.  Nuevamente,  en  este  caso  podemos  encontrarnos  con  dos  
colectivos  diferentes:  O  bien  aquellas  personas  que  residen  en  la  ciudad  y  
mantienen  su  vinculación  con  la  compañía  telefónica  en  origen  o  bien  los  turistas.  
No  es,  por  tanto,  ni  un  registro  de  turistas  (porque  una  parte  de  las  personas  son  
residentes),  ni  tampoco  es  un  registro  de  las  personas  de  carácter  internacional  
vinculadas  con  la  ciudad  (porque  una  parte  de  ellas  opta  por  un  contrato  con  una  
operadora  telefónica  nacional).

Por  último,  el  sistema  computa  todas  las  personas  que  tienen  una  vinculación  
permanente  con  la  ciudad,  los  residentes.  Este  registro  es  más  fiable  que  las  
estadísticas  oficiales  porque  está  basado  en  el  comportamiento  efectivo  y  no  en  
la  vinculación  administrativa:  Es  residente  la  persona  que  habitualmente  se  
encuentra  en  la  ciudad,  incluso  si  ésta
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Fuente.  Elaboración  propia  y  Ayuntamiento  de  Barcelona  con  datos  de  Vodafone

residentes

vinculación  no  es  visible  en  los  registros  oficiales.  Tal  y  como  puede  verse  en  la  
tabla,  la  media  de  residentes  en  la  ciudad  es  1,3  millones  de  personas,  
prácticamente  la  misma  que  la  mediana.  El  desvío  es  muy  pequeño,  con  un  
coeficiente  de  desviación  del  9%;  esto  significa  que  no  existen  grandes  diferencias  
a  lo  largo  del  año  en  el  número  de  personas  residentes  en  la  ciudad.  Es  una  cifra  
muy  inferior  al  volumen  total  de  personas  censadas  en  Barcelona,  que  se  sitúa  en  
1,6  millones.  Es  especialmente  bajo  el  límite  inferior,  por  debajo  del  millón  de  
personas,  mientras  que  el  límite  superior  se  aproxima  al  volumen  total  de  
residentes.  Dado  que  el  sistema  registra  cualquier  momento  a  lo  largo  del  día,  
esta  diferencia  no  se  puede  explicar  por  los  conmuteros  externos  (las  personas  
que  viven  en  Barcelona  y  trabajan  fuera),  ya  que  regresan  a  la  ciudad  durante  la  
noche  y  su  actividad  queda  recogida  en  el  proceso  de  seguimiento.

turistas  exc

(miles  de  personas)

Es  importante  hacer  notar  que  el  número  de  personas  que  están  en  la  ciudad  en  
un  día  determinado  no  es  el  mismo  que  el  número  de  personas  que  están  en  la  
ciudad  de  forma  simultánea.  Por  ejemplo,  los  flujos  de  entrada  y  salida  de  
conmuters  crean  usos  de  la  ciudad  no  coincidentes;  mientras  algunas  personas  
salen  de  Barcelona  para  trabajar  en  localidades  vecinas,  otras  personas  del  Área  
Metropolitana  de  Barcelona  entran  en  la  ciudad

turistas

metropolitanos

Figura  12.  Usuarios  de  la  ciudad  en  un  día  promedio

Como  la  desviación  no  es  muy  elevada,  el  decil  8  se  encuentra  relativamente  
cerca  de  la  media.  Barcelona  llega  al  tope  de  residentes  de  1,4  millones  de  
personas  si  no  consideramos  casos  extremos.  Es  muy  probable  que  parte  de  los  
residentes  son  registrados  en  la  categoría  precedente  (usuarios  internacionales).  
Pero  otra  parte  se  explica  por  la  ocupación  discontinua  de  la  vivienda  (movilidad  
turística,  fin  de  semana,  movilidad  laboral…).

excursionistas

conmuteros

para  trabajar;  a  efectos  estadísticos,  ambos  colectivos  han  'utilizado'  la  ciudad,  
pero  es  probable  que  no  coincidan  o  que  lo  hagan  durante  un  período  corto  de  
tiempo.  Por  tanto,  cuando  afirmamos  que  en  Barcelona  hay  2,6  millones  de  
usuarios  durante  un  día  medio  no  queremos  decir  que  2,6  millones  de  personas  
ocupan  la  ciudad  de  forma  simultánea.
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La  figura  12  hace  una  aproximación  a  la  distribución  de  los  distintos  
usuarios  de  la  ciudad  durante  un  día  promedio.  Los  turistas  se  
corresponden  aproximadamente  con  el  registro  de  población  internacional  
y  los  conmuters  coinciden  con  la  movilidad  obligada  desde  el  Área  
Metropolitana  de  Barcelona.

Los  valores  son  más  confusos  en  los  otros  dos  registros:  Hemos  visto  
en  los  datos  de  movilidad  que  en  2019  entran  en  Barcelona  unas  750.000  
personas  de  las  cuales  la  mitad  se  explica  por  la  movilidad  laboral  
(muchos  de  ellos,  conmuters).  Esto  significa  que  existe  una  diferencia  
entre  las  350.000  personas  de  la  movilidad  personal  y  la  laboral  fuera  
del  AMB  y  los  784.000  registros  de  movilidad  no  internacional  capturada  
con  los  móviles.  Por  otra  parte,  también  existe  una  diferencia  entre  la  
población  censada  (1,6  millones)  y  el  registro  de  residentes  (que  es  1,3  
millones).  Dado  que  el  valor  es  el  prácticamente  el  mismo,  podemos  
deducir  que  el  sistema  no  está  considerando  residentes  a  unas  300.000  
personas,  que  quedan  registradas  como  movilidad  no  internacional.  
Recordemos  también  que  cada  día  420.000  residentes  en  Barcelona  
realizan  una  movilidad  fuera  de  la  ciudad  y  que  en  este  contexto  de  
extrema  interacción,  es  fácil  que  los  registros  entre  residentes  y  movilidad  
nacional  se  confundan.  De  modo  que  consideraremos  que  la  población  
local  es  de  1,6  millones  (la  población  censada)  y  que  hay  una  aportación  
de  un  millón  de  personas,  de  las  cuales  un  tercio  es  conmutero  y  el  resto  
es  o  bien  visitante  (turistas  o  excursionistas )  o  bien  son  movilidades  
nacionales  (que  dada  la  importancia  del  origen  del  AMB  las  llamaremos  movilidades  metropolitanas).

Si  pudiéramos  cartografiar  el  movimiento  de  los  usuarios  de  la  ciudad  de  
Barcelona,  notaríamos  enseguida  los  ciclos,  los  períodos  marcados  que  
dibujan  las  concentraciones  y  los  vacíos.  Veríamos  el  desembarco  de  
los  cruceristas  que  suben  Rambla  arriba,  los  turistas  que  empiezan  a  
hacer  cola  en  la  puerta  del  Picasso,  los  escolares  que  inician  su  jornada  
en  la  puerta  de  los  centros,  los  primeros  congresistas  que  se  acercan  a  
las  instalaciones  de  Montjuic  y  las  entradas  y  salidas  desde  la  estación  
de  Sants.

excursionistas,  personas  que  residen  en  Cataluña  y  que  se  desplazan  a  
Barcelona  por  motivos  personales.  El  número  de  turistas  en  Barcelona  
en  un  día  promedio  es  el  7,52%  de  los  usuarios  totales  de  la  ciudad.  La  
mayoría  son  turistas  alojados  en  Barcelona  (un  6,43%  del  total),  mientras  
que  el  impacto  de  los  turistas  excursionistas  es  sólo  un  1,1%  del  total  de  
usuarios  de  la  ciudad.

Este  comportamiento  promedio  tiene  muchas  variaciones  espaciales  y  
temporales.  Los  usuarios  de  la  ciudad  la  utilizan  de  formas  muy  
diferentes,  con  grados  de  intensidad  muy  diversos  y  durante  períodos  a  
veces  no  coincidentes.  Esto  da  lugar  a  concentraciones  espaciales  y  
temporales  de  los  distintos  colectivos  en  determinados  puntos  de  la  
ciudad  o  en  momentos  del  año.  Por  eso,  en  los  próximos  epígrafes  
estudiaremos  el  comportamiento  espacial  y  temporal  de  los  usuarios  de  
la  ciudad  y,  específicamente,  de  los  turistas.

El  conjunto  de  visitantes  representa  a  un  10,49%  de  los  usuarios  de  la  
ciudad  en  un  día  promedio.  De  éstos,  79.000  (un  3%  del  total)  son
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Estos  ritmos  tienen  tres  cadencias  distintas,  que  se  superponen  entre  sí.  Existe  
en  primer  lugar  un  ciclo  anual,  que  permite  identificar  el  efecto  del  verano  o  del  
invierno,  el  efecto  de  las  estaciones  en  la  movilidad  de  la  ciudad.

Figura  13.  Evolución  semanal  de  los  “usuarios”  de  la  ciudad  (millones  
de  personas  por  día  promedio)

Por  lo  que  respecta  a  los  movimientos  a  lo  largo  del  año  (figura  14),  la  distribución  
es  relativamente  estable.  Existen  lógicas  oscilaciones  mensuales,  especialmente  
motivadas  por  la  incidencia  de  las  vacaciones.  El  rango  es  alto  porque  la  
diferencia  entre  el  mes  con  mayor  número  de  usuarios  (2,99  millones  en  julio)  y  
el  mes  con  menor  incidencia  (2,42  millones  en  agosto)

En  segundo  lugar,  hay  una  cadencia  semanal,  con  una  frontera  muy  marcada  
entre  los  días  laborables  y  los  fines  de  semana.  Y  por  último,  la  ciudad  se  mueve  
con  ritmos  horarios  propios,  desde  la  calma  de  la  noche  a  la  agitación  de  la  
mañana  o  la  segunda  ola  de  la  tarde.  No  todos  los  usuarios  reaccionan  
igualmente  a  estos  estímulos.  La  ciudad  es  el  juego  de  los  flujos  que  hacen  los  
usuarios,  en  ocasiones  con  ritmos  similares  y  en  otras  ocasiones,  completamente  
opuestos,  como  si  fueran  las  dos  caras  de  un  espejo.  Los  registros  de  los  móviles  
nos  permiten  recoger  la  información  sobre  el  comportamiento  mensual,  semanal  
o  diario  de  los  distintos  colectivos.

es  muy  elevada.  Durante  la  mayor  parte  del  año,  el  número  de  usuarios  se  
mantiene  entre  los  2,6  y  2,7  millones  de  personas.

Si  estudiamos  el  comportamiento  del  conjunto  de  los  usuarios  de  la  ciudad,  
detectaremos  una  reducción  de  la  densidad  durante  el  fin  de  semana.  Esto  se  
debe,  como  veremos,  a  la  caída  del  número  de  conmuteros  que  llegan  a  la  
ciudad,  pero  también  a  una  menor  incidencia  de  la  movilidad  nacional.  En  un  día  
laboral  tipo,  la  media  de  usuarios  de  la  ciudad  se  sitúa  sobre  los  2,7  millones  de  
personas,  ligeramente  por  encima  del  valor  medio,  mientras  que  el  fin  de  semana  
la  ciudad  pierde  a  unos  300.000  usuarios  (figura  13).
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Figura  15.  Evolución  semanal  de  los  conmuteros

afecta  a  los  ritmos  de  la  ciudad.  La  variación  no  es  tan  elevada  en  las  diferencias  

mensuales.  El  mes  de  agosto  es  el  mes  con  menor  incidencia  pero  aun  así  se  
mantienen  las  260.00  entradas  diarias  de  media,  que  ascienden  a  280.000  en  
diciembre.  La  distancia  entre  el  mes  con  mayor  número  y  mes  con  menor  
incidencia  es  de  100.000  individuos.

Como  es  lógico,  el  comportamiento  de  los  conmuters  varía  mucho  a  lo  largo  de  
la  semana.  La  punta  de  mayor  actividad  son  los  días  centrales  de  la  semana  (de  
martes  a  viernes),  con  pocas  diferencias  entre  los  días  de  la  semana.  El  fin  de  
semana  este  flujo  cae  bruscamente,  por  lo  que  un  domingo  se  mueve  la  mitad  
de  la  población  conmuter  que  un  viernes,  si  bien  sigue  siendo  un  contingente  
importante  que

Figura  14.  Evolución  mensual  de  los  “usuarios”  de  la  ciudad  
(millones  de  personas  por  día  promedio)

(millones  de  personas  por  día  promedio)
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Figura  16.  Evolución  mensual  de  los  conmuteros  
(millones  de  personas  por  día  promedio)

Las  diferencias  mensuales  son  aún  más  reducidas,  puesto  que  el  comportamiento  
en  agosto  es  muy  similar  al  del  resto  del  año.  El  mes  con  menor  incidencia  de  
este  colectivo  es  el  mes  de  enero  y  los  meses  con  mayor  volumen  son  los  
estivales  (excepto  agosto),  en  los  que  los  registros  se  acercan  al  millón  de  
personas.

La  distribución  semanal  de  los  flujos  de  los  viajeros  nacionales  muestra  un  
comportamiento  más  cercano  al  de  los  conmuters,  con  una  disminución  del  
número  de  personas  el  sábado  y  especialmente  el  domingo,  aunque  las  
diferencias  entre  los  días  laborables  y  festivos  son  en  este  caso  mucho  menos  
relevantes.  Aquí  se  recogen  la  mayor  parte  de  los  movimientos  de  los  
metropolitanos  desplazados  por  motivos  personales  y  excursionistas.

Figura  17.  Evolución  semanal  de  los  viajeros  nacionales
(millones  de  personas  por  día  promedio)
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Figura  18.  Evolución  mensual  de  los  viajeros  nacionales
(millones  de  personas  por  día  promedio)

De  hecho,  el  día  con  el  mayor  valor  es  el  sábado.

(millones  de  personas  por  día  promedio)
Figura  19.  Evolución  semanal  de  los  usuarios  internacionales*

Como  era  previsible,  no  existe  incidencia  del  día  de  la  semana  entre  el  colectivo  
internacional,  porque  tiene  una  movilidad  obligada  muy  baja. El  efecto  del  turismo  sí  queda  reflejado  en  la  variación  estacional,  muy  acusada.  

El  pico  de  personas  tiene  lugar  en  los  meses  de  agosto  y  julio,  que  son  los  dos  
meses  con  mayor  frecuentación  turística;  en  cambio,  el  invierno  la  caída  es  muy  
sensible.
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Figura  20.  Evolución  mensual  de  los  usuarios  internacionales*
(millones  de  personas  por  día  promedio)

El  efecto  de  la  movilidad  de  ocio  es  mucho  más  evidente  en  agosto,  cuando  la  
media  diaria  de  residentes  cae  en  un  20%.  También  existe  una  reducción  
significativa  en  los  meses  de  diciembre  y  enero  por  efecto  de  la  Navidad.  La  
población  residente  (y  los  conmuteros)  se  reducen  cuando  el  número  de  turistas,  
sobre  todo  internacionales,  crece  de  forma  más  clara.  Existe  un  sistema  de  
compensación  entre  grupos  que  evita  que  se  llegue  a  un  pico

(millones  de  personas  por  día  promedio)
Figura  21.  Evolución  semanal  de  los  residentes

Como  es  lógico,  existen  pocas  variaciones  del  número  de  residentes  durante  los  
días  de  la  semana.  La  reducción  ligera  del  sábado  se  explica  esencialmente  por  
la  movilidad  de  ocio  que  afectaría  de  media  a  un  6%  de  la  población  de  acuerdo  
con  este  dato.
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estival  de  usuarios.  De  hecho,  cuantos  más  turistas  existen  en  la  ciudad,  menos  
usuarios  de  la  ciudad  existen,  porque  se  reduce  el  resto  de  colectivos.

Como  hemos  comentado  anteriormente,  el  número  de  personas  que  están  en  la  
ciudad  en  un  día  determinado  no  es  el  mismo  que  el  número  de  personas  que  
están  en  la  ciudad  de  forma  simultánea.  Los  flujos  horarios  de  los  usuarios  son  
muy  diversos  y,  en  algunos  casos,  se  dan  situaciones  de  cierta  complementariedad,  
de  modo  que  cuando  un  colectivo  deja  la  ciudad  entra  otro.  Si  estudiamos  el  
volumen  de  visitantes  totales  por  franjas  horarias,  veremos  que  el  momento  en  
el  que  hay  más  personas  en  la  ciudad  es  durante  la  franja  16  -  19,  que  está  
medio  millón  de  personas  por  debajo  del  volumen  total  de  usuarios  de  la  ciudad  
en  un  día  medio.

La  máxima  intensidad  tiene  lugar  entre  las  12  y  las  19  horas,  cuando  se  concentra  
la  vida  industrial,  económica,  comercial,  turística  de  Barcelona.  Por  el  contrario,  
por  la  noche  se  alcanza  el  menor  nivel  con  1,68  millones  de  personas,  que  es  
una  cifra  muy  similar  al  número  de  residentes  de  la  ciudad.

Figura  22.  Evolución  mensual  de  los  residentes
(millones  de  personas  por  día  promedio)

Existe  también  una  notable  diferencia  entre  los  ritmos  horarios  de  los  días  

laborables  y  los  del  fin  de  semana.  Mientras  que  en  los  horarios  nocturnos,  
prácticamente  existe  el  mismo  número  de  personas  en  la  ciudad  en  cualquier  día  
de  la  semana,  muy  cerca  de  la  cifra  oficial  de  permanentes,  las  diferencias  son  
mucho  más  claras  durante  el  día  con  diferencias  de  unos  400.000  usuarios  entre  
los  valores  durante  los  días  laborables  y  el  fin  de  semana.  Esta  diferencia  se  
dispara  claramente  en  la  franja  entre  las  16  y  las  19  horas,  cuando  existen  cerca  
de  700.000  personas  de  diferencia  entre  un  día  laboral  (con  2,6  millones  de  
usuarios,  el  valor  medio)  y  el  fin  de  semana  (con  menos  de  2  millones  de  
personas  en  la  ciudad).
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Figura  23.  Usuarios  de  la  ciudad  por  franjas  horarias
(millones  de  personas  por  día  promedio)

Por  tanto,  hay  un  momento  del  día,  que  es  la  franja  entre  las  16  y  las  19  horas  de  
los  días  laborables  en  la  que  confluyen  una  parte  significativa  de  las  personas  
que  ocupan  la  ciudad.  Durante  este  período  temporal,  la  ciudad  alcanza  el  techo  
de  ocupación  máxima,  que  se  reduce  en  las  franjas  nocturnas  y  durante  el  fin  de  
semana.  También  existen  diferencias  significativas  entre  el  comportamiento  
durante  las  estaciones.  La  mayor  actividad  en  la  ciudad  tiene  lugar  durante  los  
meses  de  primavera  y  en  cambio  el  menor  volumen  se  alcanza  durante  los  meses  
de  invierno.

(millones  de  personas  por  día  promedio)
Figura  24.  Usuarios  de  la  ciudad  por  franjas  horarias  y  días
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Sólo  los  salones  con  más  de  30.000  visitantes
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3.6.1.  Los  ritmos  del  turismo

Tabla  27.  Usuarios  de  la  ciudad  por  franjas  horarias  y  estaciones
(millones  de  personas  por  día  promedio)

Tabla  28.  Visitantes  en  los  salones  de  la  FIra  de  Barcelona

El  turismo  de  Barcelona  tiene  unos  ritmos  anuales  marcados  por  muchos  factores  
que  operan  de  forma  simultánea.  Hay  sectores,  como  los  cruceros,  que  tienen  
una  fuerte  estacionalidad  y  concentran  su  actividad  en  unos  meses  determinados.  
El  sector  del  MICE  también  es  muy  sensible  a  la  programación  de  los  eventos.  

Fira  de  Barcelona  programó  en  2019  actividades  que  atrajeron  a  1,8  millones  de  
visitantes:  La  tabla  28  muestra  los  salones  con  más  de  30.000  asistentes  en  
2019.  Se  pueden  identificar  dos  picos  en  primavera  y  otoño  y  el  impacto  de  los  
grandes  salones  internacionales  como  el  Mobile  World  Congress.
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La  Fira  tiene  la  máxima  actividad  durante  el  otoño,  mientras  que  el  número  de  asistentes  
decae  de  forma  muy  sensible  durante  el  verano.  Pero  el  mes  con  una  mayor  presencia  de  

visitantes  es  febrero,  por  el  impacto  del  Mobile  World  Congress.

Figura  25.  Asistentes  a  la  Fira  de  Barcelona  por  meses

Tabla  29.  Asistentes  a  los  principales  festivales  de  música.  2019

Los  grandes  eventos  también  generan  concentraciones  de  personas  en  períodos  de  
tiempo  muy  concretos.  Los  121  festivales  culturales  que  se  celebraron  en  Barcelona  en  
2019  acogieron  a  2.436.507  asistentes,  un  7%  más  que  en  2018.  Esta  estadística  sólo  

tiene  en  cuenta  los  festivales  con  continuidad  cronológica.  Una  de  las  características  más  
relevantes  de  estos  festivales  es  su  concentración  espacial:  El  34%  se  celebraron  en  
Ciutat  Vella,  un  16%  en  el  Eixample  y  un  13%  en  Sant  Martí.  La  tabla  29  muestra  los  
festivales  de  música  con  mayor  número  de  asistentes.

La  distribución  de  los  asistentes  varía  mucho  entre  unos  festivales  y  otros:  Mientras  que  

el  48%  de  los  asistentes  al  Sònar  o  el  60%  en  el  Primavera  Sound  son  asistentes  de  fuera  
de  Cataluña,  el  Cruïlla  está  dirigido  a  un  94%  de  asistentes  catalanes.

(miles  de  visitantes)
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El  turismo  en  Barcelona  tiene  un  comportamiento  estacional  muy  distinto  al  de  
otras  muchas  ciudades  europeas.  El  turismo  urbano  se  caracteriza  por  una  fuerte  
caída  de  las  llegadas  durante  el  verano  debido  al  peso  del  turismo  profesional  y  
al  incremento  de  alternativas  en  el  turismo  doméstico  e  internacional.  Por  el  
contrario,  en  Barcelona  los  meses  con  mayor  actividad  turística  son  julio  y  agosto,  
mientras  que  la  actividad  decae  fuertemente  durante  el  invierno.

(millones  de  personas)
(millones  de  pernoctaciones)

Este  comportamiento  estacional  se  observa  también  en  el  movimiento  de  pasajeros  
internacionales  del  aeropuerto.  Está  presente  en  los  viajeros  que  provienen  de  la  
Unión  Europea,  pero  es  aún  más  marcado  en  el  resto  de  pasajeros  internacionales,  
ya  que  los  viajeros  del  verano  duplican  a  los  del  invierno.  Este  comportamiento  es  
coherente  con  la  dinámica  de  los  usuarios  internacionales  registrados  por  el  rastro  
de  sus  móviles.

Figura  27.  Pasajeros  internacionales  en  el  aeropuerto.  2019
Figura  26.  Pernoctaciones  mensuales  en  hoteles.  2019
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De  acuerdo  con  estas  consideraciones,  la  figura  28  muestra  el  comportamiento  
mensual  de  los  turistas  excursionistas  en  la  ciudad  de  Barcelona.  Se  ve  claramente  
la  incidencia  de  los  excursionistas  durante  el  período  estival  y  el  fuerte  descenso  

durante  el  invierno.

•  Se  ha  considerado  que  el  comportamiento  mensual  de  los  turistas  sigue  
aproximadamente  el  mismo  patrón  que  el  alojamiento  hotelero  en  la  ciudad  de  
Barcelona.

•  Se  ha  estimado  que  los  turistas  metropolitanos  siguen  el  mismo  comportamiento  
que  los  turistas  de  Barcelona.

comportamiento  de  los  residentes  y  de  los  conmuteros.

•  Se  han  proyectado  los  datos  sobre  el  comportamiento  mensual  del  turismo  
internacional  en  Cataluña  en  los  turistas  excursionistas  que  proceden  de  fuera  
del  Área  Metropolitana  de  Barcelona.  •  Se  han  utilizado  los  datos  

de  las  llegadas  mensuales  de  los  cruceros  por

Para  estimar  el  comportamiento  mensual  de  los  distintos  usuarios  de  la  ciudad,  se  
han  tenido  en  cuenta  las  siguientes  estimaciones.

determinar  el  volumen  de  cruceristas.

Figura  28.  Turistas  excursionistas  por  meses.  2019

•  Se  ha  considerado  que  tanto  los  excursionistas  como  la  movilidad  metropolitana  
sigue  el  comportamiento  registrado  en  los  móviles  relacionado  con  la  movilidad  
ocasional  (quienes  no  son  residentes  ni  conmuteros  ni  internacionales).

(miles  de  personas  día)

•  Se  han  utilizado  los  datos  de  los  registros  de  los  móviles  para  representar  el
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La  figura  29  muestra  el  comportamiento  de  los  tres  tipos  de  visitantes  y  su  impacto  
en  la  ciudad  durante  el  año.  Como  puede  verse,  los  turistas  y  los  turistas  
excursionistas  tienen  un  componente  estacional  muy  marcado,  mientras  que  los  
excursionistas  se  reparten  de  forma  más  homogénea  durante  todo  el  año  y  se  
reducen  especialmente  durante  el  invierno  y  agosto.  La  suma  de  los  turistas  y  
turistas  excursionistas  se  aproxima  al  dato  de  la  movilidad  internacional  registrada  
con  los  móviles,  con  la  excepción  de  los  meses  de  verano.  En  verano,  los  registros  
muestran  una  mayor  actividad  de  la  población  internacional  de  la  que  muestra  la  
figura  29  (obviando  a  los  excursionistas,  que  no  son  internacionales).  Esto  significa  
que  es  posible  que  la  distribución  mensual  de  los  hoteles  no  recoja  bien  la  
estacionalidad  efectiva,  porque  otras  formas  de  alojamiento  (albergues,  HUTs  y  
especialmente  las  residencias  particulares)  pueden  tener  un  componente  
estacional  más  marcado  que  los  hoteles,  que  es  la  dato  que  hemos  utilizado  como  
referencia.

•  El  comportamiento  diario  de  los  turistas  parte  de  la  distribución  mensual  de  los  
visitantes  según  los  registros  de  la  ocupación  hotelera  y  desagregada  a  nivel  
diario  de  acuerdo  con  los  registros  de  los  móviles  internacionales.

La  figura  30  hace  una  estimación  del  comportamiento  a  lo  largo  del  año  de  los  
distintos  colectivos  teniendo  en  cuenta  los  siguientes  criterios:

Figura  29.  Visitantes  por  meses.  2019
(miles  de  personas  día)

•  El  comportamiento  diario  de  conmuteros  y  residentes  sigue  el  comportamiento  
registrado  en  los  móviles  de  ambos  colectivos.
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•  El  comportamiento  diario  de  los  excursionistas  y  de  los  metropolitanos  
sigue  el  patrón  mensual  calculado  previamente  y  la  distribución  diaria  
registrada  en  los  móviles  que  no  es  conmutero  ni  población  

local.  •  Los  turistas  metropolitanos  siguen  el  mismo  patrón  de  distribución

Como  se  puede  comprobar,  el  invierno  es  el  período  con  menor  
intensidad  de  uso  de  la  ciudad,  porque  es  el  momento  en  el  que  están  
los  registros  más  bajos  de  todos  los  colectivos.  Otro  momento  de  baja  
intensidad  es  agosto  porque  a  pesar  de  que  los  visitantes  llegan  a  su  
punto  más  elevado,  el  resto  de  usuarios  (y  muy  especialmente  los  
residentes)  hacen  un  uso  sensiblemente  inferior.  Por  el  contrario,  los  
períodos  de  mayor  intensidad  son  la  primavera  y  el  otoño.  El  mes  de  
julio  es  el  mes  con  mayor  concentración  de  los  distintos  colectivos.

diaria  que  los  turistas  de  Barcelona.

•  Los  turistas  excursionistas  y  los  cruceristas  siguen  el  patrón  mensual  
del  turismo  de  Cataluña  y  del  movimiento  de  cruceros.  En  los  datos  
diarios  se  ha  identificado  el  comportamiento  de  los  registros  
internacionales.
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Figura  30.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  la  ciudad  
(millones  personas)
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Los  indicadores  sobre  densidad  de  ocupación  del  espacio  en  Barcelona  de  
acuerdo  a  las  estimaciones  precedentes  son  los  siguientes.

INDICADOR  1.  DENSIDAD  GLOBAL

La  densidad  de  los  turistas  en  Barcelona  según  el  percentil  80  es  de  2.364  
turistas  por  km2.  Este  valor  integra  tanto  a  los  turistas  alojados  en  la  ciudad  como  
a  los  turistas  excursionistas  (turistas  metropolitanos,  turistas  excursionistas  y  
cruceristas).  El  percentil  80  de  los  visitantes  (es  decir,  turistas  y  excursonistas)  
supera  los  3.000  Km2.  El  principal  problema  de  la  densidad  global  es  que  asume  
la  hipótesis  de  que  los  turistas  o  los  visitantes  se  distribuyen  de  forma  homogénea  
en  el  territorio  y,  como  veremos  en  el  punto  siguiente,  una  de  las  características  
de  la  geografía  del  turismo  urbana  es  la  distribución  concentrada  de  los  turistas  
en  determinados  espacios.

unidad  de  superficie  si  se  distribuyeran  de  forma  homogénea  en  el  espacio.
Si  sólo  tuviéramos  en  cuenta  el  número  de  habitantes  de  Barcelona,  la  densidad  
de  la  ciudad  sería  de  16.149  habitantes  por  km2.  Si  se  tiene  en  cuenta  el  número  
de  usuarios,  la  densidad  sería  de  25.881  personas  por  cada  km2.

El  indicador  de  media  densidad  no  tiene  en  cuenta  las  variaciones  mensuales  y  
diarias.  Dado  el  comportamiento  estacional  del  turismo  en  la  ciudad,  durante  
determinados  períodos  del  año  la  presencia  de  turistas  es  sensiblemente  superior  
a  la  media.  El  valor  máximo  fija  el  extremo  superior,  pero  no  se  utiliza  
habitualmente  como  valor  de  referencia  porque  en  todos  los  espacios  se  pueden  
dar  situaciones  puntuales  de  sobredemanda.  El  percentil  80  (o  decil  8)  ayuda  a  
identificar  la  presión  sobre  un  espacio  sin  tener  en  cuenta  los  casos  extremos:  
Identifica  el  valor  situado  en  la  posición  80%,  es  decir,  el  dato  máximo  si  
ignoramos  el  20%  de  los  casos  extremos.

La  densidad  es  un  indicador  del  grado  de  ocupación  del  espacio  y  pone  en  
relación  el  número  de  personas  y  la  superficie.  Es  un  valor  medio  de  distribución  
que  muestra  el  número  de  personas  que  habría  en  cada

Densidad  máxima  (turistas/km2) 2.976

Densidad  P80  (turistas/km2) 2.364
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momento  determinado.  El  valor  máximo  sube  hasta  el  13%  y  el  percentil  80  se  
sitúa  cerca  del  9%.  Debemos  saber  leer  este  resultado:  El  peso  relativo  de  los  
turistas  sobre  el  total  de  usuarios  es  la  proporción  entre  la  afluencia  de  turistas  y  
el  número  de  personas  que  ocupan  la  ciudad  ese  día.  Una  proporción  elevada  
puede  ser  el  resultado  de  un  incremento  de  turistas  o  un  fuerte  decrecimiento  de  
los  usuarios.  De  hecho,  se  da  la  paradoja  de  que  el  valor  máximo  de  turistas  en  
la  ciudad  sobre  el  total  de  usuarios  coincide  con  el  valor  mínimo  de  residentes  y  
conmuteros,  porque  una  parte  de  estos  usuarios  están  realizando  una  estancia  
turística  fuera  de  Barcelona.  Es  decir,  la  mayor  presión  turística  en  Barcelona  
tiene  lugar  por  la  mayor  actividad  turística  de  los  residentes  y  conmuteros  de  
Barcelona  fuera  de  Barcelona.  Es  el  turismo  de  los  locales  el  que  incrementa  la  
presión  relativa  del  turismo  en  la  ciudad.  Por  eso,  como  hemos  comentado,  existe  
una  cierta  compensación  en  los  ritmos  de  la  ciudad  que  limitan  la  saturación  del  
espacio  público.

Si  consideramos  a  los  visitantes  (turistas  y  excursionistas),  su  peso  relativo  medio  
se  sitúa  en  el  10,3%.  El  valor  máximo  supera  el  16%  y  se  explica,  como  se  ha  
comentado,  por  el  incremento  del  número  de  visitantes  al  tiempo  que  se  reduce  
el  número  de  usuarios  de  la  ciudad.  Si  no  se  tienen  en  cuenta  los  valores  
extremos,  el  percentil  80  del  peso  relativo  de  los  visitantes  es  del  12%.  Conviene  
recordar  que  estamos  considerando  el  número  de  personas  que  están  en  la  
ciudad  en  algún  momento  del  día,  que  no  es  el  mismo  que  el  número  de  personas  
que  están  simultáneamente:  Muchos  de  los  usuarios  están  en  la  ciudad  durante  
un  intervalo  temporal  determinado  y  las  intensidades  de  uso  de  unos  y  otros  no  
son  siempre  equiparables.  La  dimensión  temporal  deberá  ser  la  horaria,  a  la  que  
podremos  acceder  cuando  las

INDICADOR  2.  PESO  RELATIVO

Una  segunda  forma  de  medir  el  peso  del  turismo  en  las  dinámicas  urbanas  es  
establecer  una  relación  entre  el  número  total  de  turistas  y  el  de  usuarios  de  la  

ciudad.  Sabemos  que  en  un  día  promedio  los  turistas  (turistas  que  pernoctan  en  
Barcelona  y  turistas  excursionistas)  representan  aproximadamente  el  7,4%  del  
total  de  personas  que  están  en  la  ciudad  en  un

16,13%
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La  tabla  30  muestra  la  distribución  de  las  plazas  turísticas  en  los  distritos  
de  Barcelona  en  2019,  que  es  el  año  de  referencia  en  este  estudio  porque  
no  está  afectado  por  el  impacto  de  la  pandemia.  Podemos  proyectar  el  
número  de  turistas  queridos  por  cada  alojamiento  para  saber  la  distribución  
aproximada  de  las  pernoctaciones  en  los  distritos  de  la  ciudad.  Sin  
embargo,  sabemos  que  el  porcentaje  de  ocupación  no  es  homogéneo  y  
que  algunas  zonas  tienen  tasas  de  ocupación  más  elevadas  que  otras,  
por  lo  que  el  de  grado  de  concentración  está  ligeramente  infrarepresentado.  
El  principal  problema  metodológico  es  la  localización  de  casas  particulares.  
Se  podría  considerar  que  las  casas  particulares  se  ubican  de  forma  similar  
a  la  distribución  de  la  población  residencial  de  la  ciudad,  pero  hemos  
corregido  esta  proyección  con  los  datos  sobre  población  inmigrante  porque  
sabemos  que  dos  tercios  de  las  personas  que  se  alojan  en  casas  
particulares  son  de  carácter  internacional  (y  por  tanto  es  posible  que  
también  sus  anfitriones).

Las  ciudades  son  espacios  de  concentración.  Las  actividades  económicas,  
los  niveles  de  renta,  el  precio  de  las  viviendas  o  la  congestión  vial  no  se  
distribuyen  de  forma  homogénea  sino  que  siguen  unas  pautas  espaciales  
muy  precisas.  El  turismo  es  una  de  las  actividades  con  mayor  tendencia  
a  la  concentración  espacial.  Los  recorridos  de  los  turistas,  la  localización  
de  los  hoteles,  los  monumentos  más  visitados,  las  tiendas  de  recuerdos,  
las  paradas  del  bus  turístico,  los  restaurantes  en  los  que  la  mayor  parte  
de  los  clientes  son  internacionales,  están  situados  en  unos  estrechos  
corredores  donde  se  convierte  la  vida  turística .  Hay  un  juego  de  huecos  
y  llenos,  de  sombras  y  de  luces,  que  tensiona  al  sistema  porque  crea  
espacios  de  excesiva  concentración.

de  visitantes  simultáneos  que  puede  tolerar  todo  el  espacio  (García,  
2001).  De  igual  forma,  podría  fijarse  un  límite  de  capacidad  de  carga  en  la  
ciudad  de  Barcelona  teniendo  en  cuenta  no  el  grado  de  saturación  medio  
del  conjunto  de  la  ciudad,  sino  la  saturación  de  los  espacios  de  mayor  
concentración.  Mientras  que  otras  ciudades  tienen  una  estructura  
policéntrica  que  permite  distribuir  los  flujos  turísticos  en  una  mancha  más  
amplia,  Barcelona  se  caracteriza  por  una  extrema  concentración  espacial  
en  un  área  muy  reducida.

La  distribución  espacial  es  muy  relevante  en  los  estudios  sobre  capacidad  
de  carga  o  límite  de  cambio  aceptable.  Por  ejemplo,  en  la  definición  sobre  
la  capacidad  de  carga  de  la  Alhambra  de  Granada  se  tuvo  en  cuenta  la  
capacidad  de  los  Palacios  Nazaríes;  el  máximo  de  visitante  de  este  
espacio  ha  sido  el  marcador  para  definir  cuál  es  el  volumen  máximo

Ambos  indicadores  tienen  en  cuenta  la  variable  temporal,  pero  no  la  
espacial.  Por  eso,  en  el  siguiente  epígrafe  consideraremos  la  distribución  
espacial  de  los  turistas  y  también  del  resto  de  usuarios  de  la  ciudad,  con  
el  fin  de  identificar  los  espacios  de  mayor  concentración.

datos  de  los  recorridos  de  los  móviles  proporcionen  la  información  en  esta  
dimensión.

3.7.  La  lógica  espacial
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Tabla  30.  Plazas  turísticas  por  distritos  (2019)

Tabla  31.  Estimación  de  las  estancias  por  distrito  según  criterio  de  pernoctación  (2019)

La  tabla  31  muestra  una  estimación  de  la  distribución  espacial  de  los  turistas  día  si  los  
turistas  realizaran  toda  su  estancia  en  el  distrito  en  el  que  pernoctan.  La  tabla  evidencia  el  
peso  del  Eixample,  donde  se  sitúan  un  tercio  de  las  pernoctaciones,  y  el  triángulo  Ciutat  
Vella  -  Eixample  -  Sant  Martí,  que  concentra  dos  terceras  partes  del  total  de  pernotaciones.  
En  tres

(turistas  día)

de  los  distritos  de  la  ciudad  (Horta  Guinardó,  Nou  Barris  y  Sant  Andreu)  sólo  tiene  lugar  
un  5%  del  total  de  noches.

Porcentaje

512

45

277

Ensanche

3.216

Sarrià  Sant  Gervasi

21

5,3

2.283

57.873

San  Andrés

3.170

2.019

Fuente.  Observatorio  de  Turismo  de  Barcelona

0

1.213

Nou  Barris

Ciutat  Vella1.595

San  Martín

10

Turistas  día5.992

1.347

Sarrià  Sant  Gervasi

8.985

3.355

Les  Corts

Ciutat  Vella 2.778

1,6

32.362

Nou  Barris

21.505

1,3

0

5.927

5830

13.905

5,7

2.695

239

12

14,9

127

Horta  Guinardó

Les  Corts

9,8

Fuente.  Observatorio  de  Turismo  de  Barcelona

2,6

282

9.685

48

36

0

28

98
Santos  -  Montjuic

580

Hoteles  Pensiones  Apart.  HUT  Albergues

1.685 4.426

18,9

Horta  Guinardó

298  29.754

San  Martín

147

0

33,9

Gracia

Santos  -  Montjuic

6.121

25.455

913

16.752

6.318 864

19.339

6.763

Ensanche
3.24866

6,1

Gracia

2.186

222

242

San  Andrés

914

18

1.449

10.362
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Aunque  el  alojamiento  nos  proporciona  una  primera  visión  sobre  la  localización  
de  los  visitantes  en  la  ciudad,  los  visitantes  tienen  una  tendencia  a  la  movilidad  
para  visitar  los  atractivos  que  configuran  su  selección.  La  tabla  32  muestra,  por  
ejemplo,  los  espacios  más  visitados  de  la  ciudad  que  disponen  de  un  registro  de  
visitas.  Muchos  de  estos  equipamientos  culturales  o  lúdicos  tienen  un  elevado  
porcentaje  de  visitantes  que  son  turistas,  pero  otros  son  una  oferta  que  se  explica  
esencialmente  por  la  demanda  metropolitana  y  que  tiene  una  baja  incidencia  
turística.  Los  principales  puntos  de  interés  turísticos  están  situados  en  los  grandes  
corredores  del  Eixample  y  de  Ciutat  Vella,  de  modo  que  los  recorridos  de  los  
visitantes  se  sitúan  en  un  área  muy  reducida.

La  tabla  33  muestra  el  porcentaje  de  visitantes  que  declaran  haber  visitado  una  
serie  de  espacios  que  coinciden  con  los  espacios  de  concentración  que  se  detecta  
en  la  tabla  32.  La  Rambla,  el  Barri  Gòtic  y  la  Plaça  Catalunya  es  el  triángulo  
básico  en  el  que  se  sitúa  la  principal  actividad  de  los  visitantes.  Hay  un  corredor  
principal  que  conecta  con  la  Barceloneta,  el  frente  litoral  y  que  decae  a  medida  
que  se  aleja  del  centro  (Rambla  del  Poblenou,  Parque  del  Fòrum)  y  hay  un  
segundo  corredor  que  conecta  con  el  principal  icono  de  la  ciudad,  que  es  la  
Sagrada  Familia.  Algunos  nodos  relativamente  periféricos  ayudan  parcialmente  a  
descentralizar  la  actividad  turística,  como  las  visitas  al  Museo  del  Fútbol  Club  
Barcelona,  el  complejo  de  Glòries  o  el  Park  Güell.  Otros  espacios,  como  el  Turó  
de  la  Rovira,  tienen  un  peso  marginal  y  muestran  la  dificultan  de  los  itinerarios  
turísticos  para  salirse  de  los  grandes  corredores.

Tabla  32.  Equipamientos  culturales  de  gran  afluencia.  2019

Ciutat  Vella

Ensanche

Visitantes

1.161.755

1.050.068

837.694

Sants  Montjuïc

1.072.887

Ensanche

3.154.349

926.235

Park  Güell

La  Pedrera

Museo  de  Historia

El  Aquarium

Castillo  de  Montjuïc 881.215

Casa  Batlló

Fuente.  Ayuntamiento  de  Barcelona

1.609.373

Sarrià  Sant  Gervasi

Ensanche

Les  Corts

Ensanche

1.080.519

Sagrada  Familia

Cosmocaixa

1.065.222

Museo  Fútbol  Club  Barcelona

Palacio  Robert

Ciutat  Vella

Sants  MontjuïcMNAC

Ciutat  Vella

4.717.796

1.002.965

Centro  Cultural  Born

1.661.156

909.898

Museo  Picasso

Distrito

Sants  Montjuïc

Ciutat  Vella

Caixafórum  Barcelona

Gracia
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Tabla  33.  Visitas  a  los  Espacios  de  Gran  Afluencia  de  Barcelona  (%)

Por  tanto,  los  EGA  son  sólo  un  fragmento  de  la  experiencia  del  visitante.
La  utilización  de  los  datos  sobre  el  comportamiento  de  los  turistas  a  partir  de  la  
señal  de  los  móviles  nos  permitirá  pronto  trabajar  en  la  microescala  y  precisar  con  
mayor  detalle  el  comportamiento  efectivo  de  los  visitantes,  pero  para  este  estudio  
trabajaremos  con  los  EGA.  De  acuerdo  con  los  datos  del  perfil  de  los  turistas,  la  
media  de  espacios  que  han  visitado  ha  sido  de  5,6  de  entre  las  12  opciones  
presentadas.  Si  tenemos  en  cuenta  la  distribución  geográfica  de  los  EGA  y  si  
planteáramos  la  hipótesis  de  una  distribución  temporal  homogénea  entre  los  
espacios,  un  turista  medio  dedicará  un  42%  de  su  tiempo  a  visitar  nodos  de  Ciutat  
Vella,  un  26%  en  el  Eixample  y  un  14%  en  Sant  Martí,  tal  y  como  muestra  la  Tabla  
34.

De  acuerdo  con  los  resultados  de  la  encuesta,  un  turista  visita  5,6  Espacios  de  
Gran  Afluencia  (EGA)  en  promedio.  Esto  es  sólo  una  parte  de  su  recorrido,  por  
dos  motivos.  En  primer  lugar,  porque  los  turistas  viven  la  ciudad  de  formas  muy  
diversas  y  la  visita  a  los  principales  nodos  o  sights  de  la  ciudad  es  sólo  una.  Los  
turistas  se  pierden  por  las  calles  poco  transitadas,  disfrutan  de  los  espectáculos  
de  la  ciudad,  compran  en  los  establecimientos  comerciales  o  simplemente  visitan  
a  un  amigo  que  vive  en  lo  alto  de  la  ciudad.  Es  cierto  que  el  sightseeing  es  la  
actividad  principal  de  los  turistas,  pero  lógicamente  no  es  la  única.  En  segundo  
lugar,  los  turistas  visitan  también  los  espacios  de  baja  afluencia  como  consecuencia  
del  efecto  de  la  larga  cola.  Galí  y  Donaire  (2015)  ya  mostraron  que  los  turistas  una  
vez  liberados  de  su  "obligación"  de  visitar  los  grandes  espacios  turísticos,  tienen  
una  mirada  dispersa  que  se  interesa  por  elementos  muy  diversos.

Ciutat  Vella

Barrio  Gótico

Gracia

Glorias

62,0

38,0

Ciutat  Vella

67,0

Sagrada  Familia

Sants  Montjuïc

44,4

20,6

Mercado  de  San  Antonio

San  Martín

San  Martín

Fuente.  Perfil  y  hábitos  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  2018-2019

38,2

Cerro  de  la  Rovira 8,1

San  Martín

Distrito

Barceloneta

La  Rambla

Frente  Litoral

75,4

26,2

Ensanche

63,6

16,7

Sants  Montjuïc

Plaza  Cataluña  y  Paseo  de  Gracia  Eixample

Park  Güell

12,4

Ciutat  Vella

Montjuïc

51,1

Camp  Nou

Rambla  del  Poblenou

38,6

Parque  del  Fórum

Ensanche

Ciutat  Vella

Les  Corts

Visitantes
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8,2

Ensanche

Distrito

25,9

3,7

Ciutat  Vella

13,6

Les  Corts

Gracia

Fuente.  Perfil  y  hábitos  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  2018-2019

41,7

EGAs

6,9

Sants  Montjuïc

San  Martín

%

Mercado  de  San  Antonio

Park  Güell

Rambla  del  Poblenou,  Glòries,  Parque  del  Fórum

Paseo  Gracia  y  Plaza  Cataluña,  Sagrada  Familia,

La  Rambla,  Barrio  Gótico,  Barceloneta,  Frente  litoral

Montjuïc,  Turó  de  la  Rovira

Camp  Nou

La  tabla  34  muestra  el  destino  de  los  flujos  turísticos  que  visitan  alguno  de  los  
sights  de  la  ciudad  y  dibuja  claramente  una  jerarquía  que  se  constata  en  estudios  
similares  sobre  la  imagen  de  la  ciudad  y  sobre  el  comportamiento  de  los  visitantes.  
La  movilidad  turística  se  explica  sobre  todo  por  la  extrema  concentración  de  los  
elementos  de  visita  en  un  espacio  de  dimensiones  muy  reducidas  que  genera  
una  presión  muy  elevada  en  el  corredor  principal.  La  distribución  de  los  EGA  que  
muestra  la  encuesta  de  movilidad  es  muy  similar  a  la  de  la  encuesta  del  perfil  de  
turistas,  tal  y  como  se  muestra  en  la  tabla  35.  Las  dos  diferencias  más  significativas  
son  una  reducción  del  peso  del  distrito  de  Sant  Martí  y  un  incremento  del  peso  
relativo  del  Eixample.  En  cualquier  caso,  el  comportamiento  espacial  es  muy  
consistente:  Ciutat  Vella  -  el  corredor  del  Paseo  de  Gracia  -  los  nodos  principales  
de  Sagrada  Família  y  Park  Güell  -  el  corredor  litoral.

En  2016,  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  llevó  a  cabo  una  encuesta  sobre  la  
movilidad  de  los  turistas  para  elaborar  un  estudio  sobre  la  movilidad,  tal  y  como  
proponía  el  Plan  Estratégico.  Los  desplazamientos  al  alojamiento  representa  un  
21,5%  del  total  de  flujos  urbanos,  mientras  que  la  mayor  de  los  flujos  se  explican  
por  la  visita  a  los  distintos  espacios

Tabla  34.  Distribución  geográfica  de  los  turistas  en  los  EGA  con  la  hipótesis  de  
una  distribución  temporal  homogénea

Desde  un  punto  de  vista  geográfico,  uno  de  los  principales  problemas  de  la  ciudad  
turística  de  Barcelona  es  la  extrema  concentración  de  la  actividad  en  el  distrito  de  

Ciutat  Vella.  Con  la  hipótesis  de  una  distribución  temporal  homogénea,  un  turista  
medio  dedicaría  un  42%  del  tiempo  de  sightseeing  a  visitar  los  elementos  de  
Ciutat  Vella.

de  interés  de  la  ciudad,  los  EGA  (Espacios  de  Gran  Afluencia).  Sin  embargo,  hay  
que  tener  presente  que  el  tiempo  de  estancia  en  los  elementos  es  muy  inferior  al  
tiempo  de  estancia  en  los  espacios  de  alojamiento  y  por  eso  proponemos  la  
proporción  1/3  -  2/3.  De  la  encuesta  también  es  muy  significativo  que  un  21,1%  
de  los  flujos  se  explica  por  desplazamientos  que  están  fuera  del  catálogo  de  
principales  sights  de  interés;  éste  es  el  peso  relativo  de  la  larga  cola  que  identifican  
a  Galí  y  Donaire  (2015)  en  el  estudio  sobre  las  imágenes  turísticas.
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Plaza  España

4,4

Gracia

Ensanche

5,4

36,3

1,5

7,7

Camp  Nou

Ciutat  Vella Sants  Montjuïc

Ciutat  Vella

2,9

Visitantes

Ciutat  Vella

Distrito

San  Martín

Ciutat  Vella

Casa  Batlló

Museo  Picasso

4,9

%

Park  Güell

Plaza  Cataluña

7,3

2,0

Ensanche

Ciutat  Vella Gracia

Barceloneta

Fuente.  Encuesta  de  Movilidad  de  los  turistas.  2016

Fuente.  Encuesta  de  Movilidad  de  los  turistas.  2016

1,5

Ensanche 2,8

Sants  Montjuïc

9,4

San  Martín

1,2

Puerto  Olímpico

Catedral

Ensanche

2,3

EGAs

Ciutat  Vella

Ciutat  Vella

1,1

Sants  Montjuïc

Hospital  de  Sant  Pau

Barrio  Gótico

2,4

2,9

4,0

Castillo  de  Montjuïc

Ensanche

4,2

Borne

Les  Corts

La  Pedrera

Distrito

Port  Vell

La  Rambla

2,3

Ciutat  Vella

Ensanche

39,7

4,4

Sagrada  Familia Les  Corts

1,5

Puerto  Olímpico

Plaza  Cataluña,  La  Pedrera,  Casa  Batlló,  Sagrada

Park  Güell

Familia,  Hospital  de  Sant  Pau

Camp  Nou

La  Rambla,  Barrio  Gótico,  Born,  Catedral,

Castillo  de  Montjuïc,  Plaza  España

Barceloneta,  Museo  Picasso

Tabla  35.  Destino  de  los  flujos  de  los  visitantes  (EGA)  (%) Tabla  36.  Distribución  geográfica  de  los  turistas  en  los  EGA  con  la  hipótesis  de  una  
distribución  temporal  homogénea

En  una  simplificación  de  la  actividad  del  turista  en  la  ciudad,  se  pueden  considerar  los  
itinerarios  creados  a  partir  del  espacio  de  alojamiento  y  de  los  espacios  de  visita.  
Nuevamente  insistimos  en  que  esta  simplificación  no  tiene  en  cuenta  ni  la  diversidad  de  
turistas  que  visitan  la  ciudad  ni  la  complejidad  de  los  recorridos,  que  podrá  ser  analizada  
con  estudios  sobre  el  registro  del  móvil,  las  aplicaciones,  las  capturas  fotográficas  o  la  
localización  del  actividad  de  las  tarjetas.  En  estos  recorridos  simplificados  espacio  de  
alojamiento  –  espacio  de  visita,  podemos  estimar  que  un  tercio  del  tiempo  de  estancia  
está  dedicado  al  alojamiento  y  que  dos  tercios  se  corresponden  a  la  visita.  Esto  se  explica  
tanto  por  el  tiempo  de  descanso  como
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Ciutat  Vella

3.076Sarrià  Sant  Gervasi

San  Martín

4,4

22,68Santos  -  Montjuic

28,6

1.538Horta  Guinardó

6,6

19,91

6,59

154

11,96 129

7,46 6.551

0,9

San  Andrés

Superficie  Densidad

684 104

23.923

0,4

2.302

48.871Ensanche

34,1

6,02 1.249

8,7

4,19 2.692

7.519Les  Corts

14

106

10,39

11.278Gracia

1,8

8,05Nou  Barris

4,11 14.177

%  estimado  Turistas

854

14.866

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  de  fuentes  diversas

655

0,5

58.269
La  tabla  37  propone  una  estimación  de  la  distribución  espacial  de  los  turistas  en  
la  ciudad  de  Barcelona.  Si  comparamos  los  datos  de  ambos  indicadores,  
comprobaremos  que  son  muy  similares,  con  la  excepción  de  Ciutat  Vella  que  
tiene  limitado  el  número  de  establecimientos  pero  que  acoge  un  flujo  significativo  
desde  el  resto  de  distritos.  Sabemos  por  otros  estudios  que  la  concentración  es  
muy  acusada  a  escala  de  barrios  y  que  unos  pocos  barrios  concentran  la  mayor  
parte  de  la  actividad  turística  de  la  ciudad.

Cuatro  de  los  diez  distritos  tienen  una  densidad  superior  a  la  media.

Tabla  37.  Densidad  turística  diaria  estimada  por  distritos

De  acuerdo  con  esta  distribución  espacial  y  teniendo  en  cuenta  la  superficie  de  
cada  distrito,  la  mesa  propone  también  las  densidades  turísticas  estimadas  por  
cada  espacio.  Es  cierto  que  algunos  espacios  tienen  densidades  bajas  porque  el  
espacio  que  ocupa  el  conjunto  del  distrito  es  muy  amplio  porque  se  integra  una  
zona  de  parques,  por  lo  que  el  resultado  global  esconde  posibles  concentraciones  
en  los  barrios  con  mayor  densidad.  Sin  embargo  el  resultado  es  bastante  
elocuente:  Unos  pocos  distritos  concentran  la  actividad  turística  y,  por  tanto,  
tienen  una  densidad  de  ocupación  turística  mucho  más  elevada  que  la  media.

Sant  Martí  es  uno  de  los  ejes  de  crecimiento  del  turismo  en  las  dos  últimas  

décadas  a  partir  del  eje  olímpico  y  el  foro  y  favorecido  por  su  condición  litoral.  Sin  
embargo,  la  densidad  en  el  distrito  no  se  aleja  demasiado  de  la  densidad  media.  
El  distrito  de  Gràcia  es  el  segundo  eje  de

(turistas  por  Km2)

por  la  utilización  de  los  servicios  cercanos  al  espacio  de  alojamiento.  En  una  
ciudad  en  la  que  predominan  los  recorridos  a  pie,  el  área  de  alojamiento  
predispone  a  un  mayor  uso  de  los  servicios  de  restauración  (desayuno,  cena),  
comerciales  o  de  ocio  y  también  es  el  espacio  necesario  de  los  recorridos  de  ida  
y  vuelta.
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San  Martín

Sarrià  Sant  Gervasi

21.861

792

164

Santos  -  Montjuic

7.9206.551

Horta  Guinardó

238

1.249

155

106

187

125

198

154

2.302

17.139

San  Andrés

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  de  fuentes  diversas

Máximo

Ensanche 10.102

160

129

1.011

1.510

104

Ciutat  Vella

Les  Corts

2.783

14.177

Gracia

1.926

3.254

Nou  Barris

4.150

128

655

3.550

p80

2.692

Media
Para  estimar  el  comportamiento  espacial  de  los  turistas  excursionistas,  hemos  
tenido  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones:

distritos

Sin  embargo,  el  principal  indicador  del  desequilibrio  territorial  es  la  extrema  
concentración  de  la  actividad  en  un  distrito  que  creció  encerrado  entre  murallas  
medievales  y  calles  estrechas,  Ciutat  Vella.  La  densidad  turística  media  en  el  
distrito  es  de  14.000  turistas  por  kilómetro  cuadrado.  Este  valor  sube  hasta  los  
22.000  turistas  por  km2  en  su  valor  máximo,  y  17.000  turistas  por  km2  si  
consideramos  el  percentil  80,  que  es  el  valor  de  control  que  sugerimos  (tabla  38).  
En  estos  datos,  sólo  se  han  considerado  los  turistas  que  pernoctan  en  la  ciudad.

•  La  encuesta  del  perfil  de  los  visitantes  sólo  recoge  las  visitas  a  los  espacios  de  
gran  afluencia  (EGA)  de  las  personas  que  están  alojadas  en  Barcelona.  
Tampoco  la  encuesta  sobre  movilidad  presenta  datos  de  los  visitantes  que  
no  pernoctan  en  Barcelona.  Por  tanto,  se  ha  considerado  que  los  turistas  
metropolitanos  y  los  turistas  excursionistas  tienen  una  movilidad  explicada  
por  la  distribución  de  los  EGA  de  los  turistas  alojados  en  la  ciudad.  •  En  
cuanto  a  los  

cruceristas,  se  han  proyectado  los  resultados  de  la  encuesta  sobre  el  perfil  del  
crucerista,  que  también  se  recoge  en  el  informe  sobre  la  movilidad  de  los  
visitantes  y  que  se  muestra  en  la  tabla  36.  Ciutat  Vella  y  la  Ensanche  
concentran  la  práctica  totalidad  de  la  actividad  de  los  turistas  en  la  ciudad,  ya  
que  el  tiempo  de  estancia  es  muy  corto  y  se  privilegian  los  nodos  más  
cercanos  al  puerto.

Tabla  38.  Densidad  turística  diaria  media,  máxima  y  p80  por

desarrollo  de  la  actividad  turística;  aunque  el  volumen  turístico  es  muy  inferior  al  
de  Sant  Martí,  las  reducidas  dimensiones  del  espacio  dan  lugar  a  una  densidad  
significativa.  El  distrito  del  Eixample  tiene  una  superficie  media  y  un  volumen  muy  
significativo  de  actividad,  lo  que  da  lugar  a  una  densidad  cuatro  veces  superior  a  
la  densidad  media.
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1.862

19

29%

2.768

641

San  Andrés

31

Sarrià  Sant  Gervasi

Ramblas

380

297

Mercado  de  la  Boqueria

4.532

Paseo  de  Gracia

176

Ciutat  Vella

15

548

37

35%

Media

12%

Les  Corts

1.497

Ensanche

121

Fuente.  Vayà,  E.;  Romero,  J.;  Suriñach,  J.  (2016)

92

498

22%

San  Martín

Nou  Barris

Horta  Guinardó

Sagrada  Familia

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  de  fuentes  diversas

25

22

49%

Máximo

20

156Santos  -  Montjuic

3.715

19%

426

29

23%

Paseo  de  Colón

24

Gótico

Gracia

1.125

231

69%

Media

15

Ensanche

p80

325

18

Port  Vell

25
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Con  esta  proyección,  los  resultados  sobre  la  densidad  de  los  turistas  excursionistas  
en  Barcelona  es  la  que  se  muestra  en  la  tabla  adjunta.  Por  el  efecto  de  los  
cruceristas,  la  concentración  de  este  colectivo  en  los  dos  distritos  de  mayor  presión  
es  ligeramente  superior  al  comportamiento  de  los  turistas.  En  cualquier  caso,  como  
la  estancia  media  de  los  turistas  excursionistas  es  muy  baja  (equivalente  a  una  
jornada),  su  impacto  relativo  sobre  la  densidad  es  muy  inferior  al  de  los  turistas.

Tabla  40.  Densidad  diaria  media,  máxima  y  p80  de  los  turistas

excursionistas  por  distritos

Tabla  39.  Lugares  más  visitados  por  los  cruceristas
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13,3

8265,9
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1.762

811
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6,3
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Horta  Guinardó

886Gracia

443

394
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28,3

523
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571

San  Andrés
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3.005

51814,9
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431

6,2

6,9
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484

Les  Corts
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13,3
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Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  de  fuentes  diversas

%  laboral  %  jefe  de

6,4Ciutat  Vella

Nou  Barris

10,4

4,1

808

densidad  
p80
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Tabla  41.  Distribución  de  los  flujos  de  los  excursionistas  que  llegan

,

Esta  mayor  dispersión  se  explica  en  primer  lugar  por  la  diversidad  de  motivaciones  
que  explican  las  motivaciones,  en  las  que  el  ocio  es  factor  más  de  un  catálogo  muy  
amplio  de  factores.  Y,  en  segundo  lugar,  en  los  excursionistas  los  criterios  de  
atracción  turística  (como  los  sights)  no  tienen  ninguna  influencia  de  modo  que  su  
comportamiento  espacial  se  acerca  más  a  lo  que  hemos  constatado  para  el  
conjunto  de  la  población.

en  Barcelona,  volumen  resultante  y  valor  medio  y  p80  de  la  densidad

Para  calcular  la  frecuentación  de  los  excursionistas,  se  ha  considerado  el  distrito  
de  destino  de  los  flujos  generados  fuera  del  Área  Metropolitana  de  Barcelona  por  
motivos  no  laborales.  En  los  días  laborales  hemos  trabajado  con  la  encuesta  de  
movilidad  de  2019,  pero  para  los  fines  de  semana  hemos  tenido  en  cuenta  la  
encuesta  de  2006,  por  lo  que  los  resultados  no  recogen  los  cambios  en  los  hábitos  
de  la  movilidad  de  la  última  década.  Los  resultados  muestran  que  durante  los  días  

laborales  la  distribución  espacial  de  los  excursionistas  es  relativamente  dispersa,  
si  bien  el  Eixample  es  claramente  el  principal  distrito  de  atracción;  en  estos  días,  
Ciutat  Vella  tiene  una  frecuentación  inferior  a  la  media.  Por  el  contrario,  el  fin  de  
semana  se  incrementa  la  presión  sobre  Ciutat  Vella  y  los  dos  distritos  centrales  se  
acercan  al  45%  de  todos  los  flujos.  El  resultado  es  que  si  bien  el  fin  de  semana  
existe  una  cierta  concentración  en  los  dos  distritos  centrales  y  que  el  Eixample  
tiene  una  presión  muy  por  encima  de  la  media,  en  su  conjunto  los  excursionistas  
tienen  una  distribución  espacial  mucho  más  dispersa.  Su  efecto  sobre  la  densidad  
de  la  ciudad  es  mucho  más  diluido  que  los  turistas,  que  se  ubican  en  un  espacio  
muy  delimitado  del  ámbito  urbano.
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145

Ciutat  Vella
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Esto  nos  permite  obtener  el  indicador  3,  que  es  el  comportamiento  del  percentil  
80  de  la  densidad  turística,  teniendo  en  cuenta  los  tres  colectivos  que  hemos  
identificado:  los  turistas,  los  turistas  "ampliado"  (los  turistas  alojados  o  no  en  
Barcelona)  y  los  visitantes.  El  turismo  genera  una  fuerte  presión  sobre  Ciutat  
Vella,  que  alcanza  una  densidad  muy  elevada,  y  también  sobre  el  Eixample,  
que  es  el  área  de  la  ciudad  que  concentra  los  tres  tipos  de  flujos.  Gràcia  y  Sant  
Martí  son  los  dos  espacios  de  mayor  presión  secundaria.

INDICADOR  3.  p80  DE  LA  DENSIDAD  TURÍSTICA  DIARIA

Para  determinar  el  peso  relativo  del  turismo  en  la  densidad  de  la  ciudad,  
debemos  tener  en  cuenta  la  movilidad  del  resto  de  usuarios  y  su  desigual  uso  
de  los  espacios  urbanos.  Los  espacios  urbanos  son  hormigueros  que  crean  
itinerarios  complejos  de  idas  y  venidas,  por  lo  que  la  población  presente  en  una  
hora  determinada  en  un  distrito  determinado  no  se  corresponde  con  su  
población  censada.  Sabemos  que  algunas  partes  de  las  ciudades  tienen  
esencialmente  una  función  residencial  y  que  la  vida  urbana  tiende  a  concentrarse  
en  unas  centralidades  en  las  que  se  ubican  los  servicios,  la  oferta  cultural  y  
lúdica,  los  establecimientos  comerciales  o  los  espacios  de  relación.  Con  una  
información  más  detallada  de  los  recorridos  urbanos  capturados  por  el  móvil  
podremos  acceder  a  este  sistema  de  relaciones,  pero  los  datos  actuales  sólo  
ofrecen  la  información  a  nivel  municipal.  Por  ello,  hemos  trabajado  con  los  
datos  de  la  encuesta  de  movilidad  en  día  laborable.  El  método  ha  sido  el  
siguiente:
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150.446

Ciutat  Vella

150.264
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Horta  Guinardó
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San  Andrés
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Ensanche
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Gracia
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159.600

117.977

San  Martín

154.286

185.450

Saldo

133.442

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  del  EMEF  2019
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•  Hemos  eliminado  todos  los  desplazamientos  de  vuelta  al  hogar,  porque  si  los  
consideramos  la  matriz  sería  prácticamente  una  suma  cero.  Sólo  se  han  
considerado  los  desplazamientos  por  motivos  laborales  o  personales.

Con  la  misma  fuente,  hemos  tenido  en  cuenta  la  distribución  por  distrito  de  las  
entradas  de  los  conmuteros  y  de  los  desplazamientos  metropolitanos  
(motivaciones  personales  de  los  residentes  en  el  ÁMB).  La  tabla  37  muestra  los  
resultados  y  pone  de  manifiesto  la  fuerte  capacidad  de  atracción  del  Eixample,  pero  también

Se  evidencia  la  capacidad  de  atracción  del  Eixample,  que  es  el  principal  espacio  
de  captura  de  los  flujos  internos  de  la  ciudad  de  Barcelona.  En  sentido  opuesto,  
una  serie  de  distritos  tienen  esencialmente  una  función  residencial  y  su  saldo  es  
claramente  negativo.  En  cualquier  caso,  con  la  excepción  del  Eixample,  las  
variaciones  entre  la  población  censada  y  la  población  estimada  a  partir  del  
espacio  tiene  un  rango  de  un  -/+10%.  Tendremos  en  cuenta  estos  valores  para  
determinar  el  efecto  del  turismo  en  la  densidad  global  de  los  distritos  de  la  ciudad  
y  su  contribución  a  la  congestión.

•  Por  cada  distrito,  hemos  calculado  el  saldo  de  las  entradas  y  salidas,  es  decir,  
el  resultado  entre  todas  las  personas  de  la  ciudad  que  se  han  llegado  al  
distrito  de  referencia  menos  a  los  residentes  del  distrito  que  han  ido  a  otros  
espacios.

•  Hemos  considerado  todos  los  flujos  que  tenían  como  origen  y  destino  la  ciudad  
de  Barcelona,  es  decir,  los  flujos  internos  de  los  residentes.

•  Finalmente,  se  ha  identificado  el  número  de  personas  equivalente  a  cada  
desplazamiento,  teniendo  en  cuenta  que  la  media  de  desplazamientos  es  
4,05  y  que  un  41,8%  de  los  desplazamientos  son  los  de  regreso  al  domicilio.

Tabla  42.  Población  estimada  por  distritos  según  la  población
censada  y  la  movilidad  interna  de  la  ciudad.  2019
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Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  del  EMEF  2019
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Tabla  43.  Distrito  de  destino  de  los  conmuteros  y  desplazamientos

Si  el  Eixample  tiene  censadas  a  unas  270.000  personas,  en  un  día  promedio  hay  
en  este  espacio  casi  600.000  personas,  mucho  más  del  doble.

Con  la  proyección  de  datos  precedentes,  podemos  estimar  el  número  de  usuarios  
de  cada  ámbito  y  para  cada  distrito.  Podríamos  decir  que  la  distribución  de  los  
distintos  usuarios  de  la  ciudad  es  relativamente  equilibrada.  La  mayor  parte  de  

distritos  se  mueven  en  una  dimensión  cercana  a  las  200.000  personas  en  los  
valores  promedio.  El  distrito  con  menor  intensidad  de  uso  es  Gràcia  con  unas  
150.000  personas.  Sin  embargo,  hay  dos  distritos  que  sobresalen  claramente:  
Sant  Martí  y  el  Eixample.

personales  metropolitanos.  2019

Si  analizamos  los  valores  máximos,  constatamos  que  todos  los  distritos  tienen  
puntas  de  presión  mucho  mayores  que  los  valores  medios.  El  caso  más  evidente  
es  el  del  Eixample,  cuyo  pico  de  uso  supera  las  700.000  personas,  es  decir,  tres  
veces  la  población  del  distrito.  Ya  hemos  comentado  que  los  valores  extremos  
pueden  no  ser  significativos,  ya  que  muestran  una  situación  puntual,  por  lo  que  el  
percentil  80  permite  identificar  valores  altos  si  no  consideramos  los  extremos.  Este  
valor  sube  en  los  distritos  de  Sants  -  Montjuïc  (328.000),  Sant  Martí  (405.000)  y  
muy  especialmente  en  el  Eixample  (658.000).

Sant  Martí  se  acerca  a  las  370.000  personas,  porque  es  un  centro  atractivo  de  
todas  las  formas  de  movilidad  (metropolitanos,  conmuteros,  excursionistas  o  
turistas),  aunque  su  saldo  de  población  es  negativo.  Y  el  principal  espacio  de  
atracción  de  la  ciudad  es  el  Eixample,  que  es  el  centro  de  gravedad  de  todas  las  
formas  de  movilidad:  Tiene  un  elevado  saldo  residencial  (atrae  a  muchos  más  
residentes  de  los  que  pierde),  es  el  principal  centro  de  atracción  de  la  movilidad  
laboral  y  de  los  flujos  desde  el  área  metropolitana  y  es  uno  de  los  principales  
espacios  turísticos  de  la  ciudad.

la  actividad  de  espacios  urbanos  como  Sants  y  Les  Corts.  Por  contra,  Ciutat  Vella  
no  es  un  espacio  de  alta  frecuentación  de  estas  entradas.
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657.926

148.462 161.841
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Horta  Guinardó
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máximo
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728.683
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Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  de  fuentes  diversas

205.916 225.584

312.421

227.301

Ciutat  Vella

361.849

190.144

medio p80

208.258

230.029

598.643

Los  distritos  tienen  unas  dimensiones  muy  variables  que  lógicamente  afectan  a  los  
resultados,  por  lo  que  es  mucho  más  útil  tener  en  cuenta  la  densidad,  es  decir  la  
proporción  entre  la  población  y  la  superficie.  En  realidad,  la  densidad  está  muy  
condicionada  por  la  morfología  del  espacio  urbano,  puesto  que  la  extensión  de  los  
espacios  verdes,  la  estructura  de  las  calles  y

La  densidad  se  sitúa  entre  15.000  y  30.000  personas  en  la  mayor  parte  de  distritos,  
que  son  valores  muy  elevados.  Sobresalen  los  distritos  de  Les  Corts  y  Sant  Martí,  
con  unas  35.000  personas  por  Km2.  Y,  por  encima  de  todo,  los  distritos  del  
Eixample  y  Ciutat  Vella,  entre  80.000  y  60.000  personas  por  Km2,  valores  extremos  
que  tensionan  mucho  estos  dos  espacios.  Más  allá  del  efecto  del  turismo  sobre  
estos  dos  entornos,  un  primer  diagnóstico  es  que  la  actividad  de  la  ciudad  gravita  
demasiado  sobre  dos  puntos  de  atracción.  La  estrategia  de  dispersión  no  sólo  
debe  tener  en  cuenta  el  turismo  y,  de  hecho,  no  será  posible  una  dispersión  
turística  si  el  conjunto  de  la  actividad  de  la  ciudad  no  logra  generar  un  modelo  más  
policéntrico.  Si  tenemos  en  cuenta  los  valores  extremos,  el  percentil  80  de  la  
densidad  llega  a  90.000  personas  en  el  caso  del  Eixample  ya  70.000  personas  en  
Ciutat  Vella.

Tabla  44.  Usuarios  por  distrito especialmente  el  tamaño  de  los  edificios  explica  las  diferencias  entre  las  ciudades.  
La  figura  31  muestra  las  densidades  de  las  principales  ciudades  europeas,  que  se  
explican  sobre  todo  por  la  extensión  del  perímertro  del  municipio,  la  incorporación  
de  los  espacios  abiertos  y  también  la  morfología  de  los  edificios.  Barcelona  es  una  
de  las  ciudades  de  Europa  con  mayor  densidad,  que  se  sitúa  sobre  las  16.000  
personas  por  Km2.  Sobre  esta  presión  inicial,  la  presencia  de  los  distintos  usuarios  
incrementa  la  densidad  porque  las  grandes  ciudades  son  atractoras  de  estudiantes,  
trabajadores,  visitantes  metropolitanos,  excursionistas  o  turistas.  Todas  las  grandes  
ciudades  tienen  una  densidad  superior  a  la  fijada  en  la  relación  entre  superficie  y  
población  porque  la  "población  real"  es  muy  superior  a  la  censal.
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Figura  31.  Densidad  de  población  en  las  principales  ciudades  europeas
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Hay  una  diferencia  fundamental  entre  Ciutat  Vella  y  el  Eixample.  En  el  primer  caso,  
la  actividad  turística  influye  decisivamente  en  la  congestión  del  distrito;  por  el  
contrario,  el  Eixample  es  el  resultado  de  una  atracción  de  todas  las  formas  de  
actividad.  La  tabla  46  muestra  esta  diferencia  esencial:  Un  30%  de  los  usuarios  de  
Ciutat  Vella  son  turistas  y  casi  un  tercio  son  visitantes.  En  el  Eixample,  el  turismo  
es  un  factor  más  de  los  criterios

Tabla  45.  Densidad  de  personas  por  distrito

Tabla  46.  Peso  relativo  de  los  turistas  en  la  densidad  de  los  distritos

de  atracción  y  los  valores  medios  no  están  muy  lejos  del  valor  del  conjunto  de  la  
ciudad.  El  peso  relativo  del  turismo  en  la  densidad  urbana  es  significativo  en  los  
distritos  de  Sants  -  Montjuïc,  Gràcia  y  Sant  Martí,  con  valor  que  oscilan  entre  el  5  y  
el  7%  en  los  registros  medios  de  los  turistas  y  superan  el  10%  si  tomamos  el  p80  
de  los  visitantes.  El  resto  de  distritos  apenas  tienen  incidencia  turística.
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Identificamos  el  indicador  4  con  el  percentil  80  del  peso  relativo  del  turismo  sobre  
el  conjunto  de  usuarios  de  la  ciudad.  Los  visitantes  suponen  un  tercio  de  los  
usuarios  de  Ciutat  Vella  en  los  valores  más  altos  si  eliminamos  los  extremos,  
superando  el  10%  en  el  Eixample,  Gràcia,  Sants  Montjuïc  y  Sant  Martí.

Las  figuras  cercanas  muestran  la  distribución  de  los  diversos  usuarios  (residentes,  
conmuteros,  metropolitanos,  turistas  y  excursionistas)  en  los  distintos  distritos  de  
la  ciudad.  Los  gráficos  permiten  visualizar  muy  bien  la  diferencia  entre  la  situación  
del  Eixample,  con  una  saturación  por  la  acumulación  de  los  diversos  colectivos  en  
el  distrito,  y  Ciutat  Vella,  que  es  un  espacio  con  una  presencia  muy  significativa  de  
turistas  en  la  composición  de  los  usuarios  del  espacio.  Igualmente,  identificamos  
tres  espacios  en  los  que  el  turismo  comienza  a  tener  una  importancia  relativa  
significativa,  que  puede  incrementarse  en  los  próximos  años:  Son  los  distritos  de  
descongestión  de  la  actividad  turística,  que  actúan  como  distribuidores  de  nuevos  
flujos,  pero  que  pueden  también  alterar  la  estructura  de  estos  distritos  si  el  
crecimiento  se  incrementa.  El  caso  más  evidente  es  Gràcia,  que  sufre  una  fuerte  
concentración  en  un  espacio  de  reducidas  dimensiones,  y  también  los  distritos  de  
Sants  -  Montjuïc  (que  tiene  un  peso  muy  importante  de  los  excursionistas)  y  de  
Sant  Martí  (con  una  tipología  más  diversa).  Por  el  contrario,  hay  cinco  distritos  con  
un  peso  relativo  muy  bajo  del  turismo  en  su  composición:  Les  Corts  y  Sarrià  -  Sant  
Gervasi  están  por  debajo  de  la  media  y  los  distritos  de  Horta  Guinardó,  Sant  
Andreu  y  Nou  Barris  tienen  una  presencia  muy  discreta.

INDICADOR  4.  p80  DEL  PESO  RELATIVO  DEL  TURISMO
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Figura  32.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Ciutat  Vella
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Figura  33.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  L'Eixample
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Figura  34.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Sants  -  Montjuïc
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Figura  35.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Les  Corts
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Figura  36.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Sarrià  -  Sant  Gervasi
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Figura  37.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Gràcia
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Figura  38.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Horta  -  Guinardó
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Figura  39.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Nou  Barris
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Figura  40.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Sant  Martí
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La  huella  ambiental
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4.  La  huella  ambiental
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En  el  marco  del  Plan  estratégico,  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  impulsó  la  
redacción  de  un  estudio  sobre  las  Externalidades  ambientales  del  turismo  de  
la  ciudad  de  Barcelona,  que  es  una  excelente  radiografía  de  los  efectos  
ambientales  del  turismo  en  la  ciudad.  Los  indicadores  ambientales  de  la  
propuesta  de  Límite  de  Cambio  Aceptable  están  basados  en  este  documento  
elaborado  en  2019.  Los  principales  resultados  del  estudio  basado  en  datos  
de  2018  o  años  anteriores  son  los  siguientes:

actividad  innovadora  y  enriquecedora  por  la  ciudad"  (Plan  Estratégico  del  
Turismo  de  Barcelona  2020,  p.  4).

•  Las  actividades  turísticas  en  Barcelona  son  responsables  del  consumo  de  
952  Gwh  anuales  de  energía  final.  Un  74%  de  este  consumo  está  
relacionado  con  el  sector  del  alojamiento  y  un  26%  con  la  movilidad  interna  
y  los  puntos  de  interés  turístico.  El  estudio  no  contempla  el  consumo  
energético  asociado  al  sector  de  restauración.

El  turismo  sostenible  sería  aquel  que  permite  reducir  la  distancia  entre  los  
efectos  ambientales  de  los  visitantes  y  los  turistas  y  al  mismo  tiempo  lo  que  
reduce  el  impacto  ambiental  del  desplazamiento.  El  plan  estratégico  de  
turismo  de  Barcelona  establece  ya  la  necesidad  de  reorientar  el  modelo  
turístico  de  la  ciudad  hacia  criterios  más  sostenibles.  De  hecho,  el  plan  
apuesta  explícitamente  por  una  reorientación  del  sistema  productivo:  "La  
sostenibilidad  es  un  objetivo  central  e  insoslayable  si  queremos  asegurar  el  
éxito  del  destino,  mantener  su  singularidad,  garantizar  y  promover  nuevas  
experiencias,  dotar  de  valor  añadido  toda  la  cadena,  (...)  y  convertir  el  turismo  en  una

El  turismo  genera  dos  efectos  ambientales  que  comprometen  su  sostenibilidad:  
Por  un  lado,  cada  visitante  genera  el  impacto  ambiental  equivalente  al  
desplazamiento  desde  su  origen  al  destino.  Esta  huella  es  muy  variable  según  
el  medio  de  transporte  o  la  distancia  desde  su  origen;  cuanto  más  reducida  
es  la  estancia  del  visitante,  mayor  es  el  impacto  de  este  desplazamiento  sobre  
las  jornadas  turísticas.  En  segundo  lugar,  los  turistas  presentan  un  consumo  
medio  de  recursos  superiores  a  los  consumos  de  locales.  En  todo  el  mundo  y  
en  todas  las  formas  turísticas,  los  visitantes  consumen  más  agua,  generan  
una  mayor  huella  hídrica,  producen  más  residuos  sólidos  y  líquidos,  demandan  
más  energía  per  cápita  y  emiten  más  dióxido  de  carbono  que  los  locales.  Un  
visitante  tiene  un  comportamiento  de  consumo  mucho  mayor  que  los  locales,  
tiene  una  mayor  movilidad,  utiliza  más  intensivamente  el  espacio  receptor  y  
tiene  unas  pautas  de  consumo  importadas,  que  no  siempre  coinciden  con  los  
parámetros  locales.

•  El  consumo  de  agua  de  los  turistas  en  los  establecimientos  de  alojamiento  
se  sitúa  entre  el  8  y  el  12%  del  consumo  total  de  agua  de  la  ciudad,  según  
el  criterio  de  cálculo  utilizado.  El  consumo  de  agua  en  los  espacios  de  
interés  se  ubica  globalmente  en  unos  372.000  m2.

•  El  sector  turístico  tiene  muy  poca  incidencia  en  la  baja  calidad  del  aire  de  la  
ciudad  porque  la  mayor  parte  de  los  desplazamientos  se  realizan  con  
movilidad  activa  o  transporte  colectivo.  El  estudio  estima  que  el  turismo  
provoca  un  1,63%  de  la  contamimación  de  dióxido  de  nitrógeno  (NO)  y  un  
0,66%  de  la  contaminación  de  partículas  en  suspensión  de  menos  de  10  
micras  (PM10).
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•  El  sector  turístico  es  el  responsable  del  9,2%  de  la  generación  de  residuos

La  utilización  de  indicadores  ambientales  parte  del  documento  elaborado  para  el  
Ayuntamiento  de  Barcelona,  con  una  actualización  de  los  datos  sobre  los  visitantes  
de  la  ciudad  y  algunas  modificaciones  puntuales  de  la  metodología  para  afinar  los  
modelos  propuestos.  Concretamente  en  este  epígrafe  se  calcularán  los  siguientes  
indicadores:

•  Indicador  6.  Peso  del  consumo  energético  turístico  sobre  el  total  •  
Indicador  7.  Peso  de  los  residuos  sólidos  turísticos  sobre  el  total

sólidos  urbanos  en  la  ciudad.

•  Las  emisiones  de  CO2  vinculadas  con  el  turismo  pueden  estimarse  en  9,6  millones  
de  toneladas  de  CO2  equivalente  por  año,  de  las  cuales  un  0,9%  son  emisiones  
directas,  un  3%  están  relacionadas  con  el  consumo  eléctrico  y  un  96%  se  vinculan  
con  el  transporte.  Esto  significa  que  en  el  momento  del  estudio,  las  emisiones  
totales  por  visitante  y  día  pueden  estimarse  en  96,93  Kg  CO2  equivalente.  Ésta  es  
una  de  las  primeras  aproximaciones  a  la  huella  de  carbono  del  turismo  urbano  a  
nivel  internacional  (Rico  et  al.,  2019)

•  Indicador  5.  Peso  del  consumo  de  agua  turístico  sobre  el  total

•  Indicador  8.  Peso  de  las  emisiones  de  CO2eq  sobre  el  total  de  la  ciudad
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4.1.  El  consumo  de  agua
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El  consumo  de  agua  es  sólo  un  componente  de  la  huella  hídrica.  En  realidad,  el  
agua  necesaria  para  el  desarrollo  de  una  actividad  debe  tener  en  cuenta  no  sólo  
los  consumos  directos  sino  también  los  indirectos,  es  decir,  el  agua  necesaria  
para  la  provisión  de  bienes  y  servicios  que  hagan  posible  el  actividad.  Por  ejemplo,  
el  turismo  está  muy  vinculado  con  la  restauración,  que  necesita  una  aportación  de  
agua  significativa  por  la  producción  de  las  materias  primas  que  se  sirven  en  esta  
oferta.  Valencia  ha  publicado  recientemente  los  resultados  del  estudio  de  la  huella  
hídrica  en  la  ciudad  (Fundació  Visit  València,  2019).  El  cálculo  estima  una  huella  
de  74,23  Hm3  de  agua,  de  los  cuales  un  75%  proceden  de  la  actividad  turística,  
un  21%  de  los  excursionistas  y  un  4%  de  los  cruceros.

descenso  del  consumo  en  la  primera  década  y  una  estabilización  en  la  segunda,  
como  si  se  hubiera  alcanzado  un  máximo  de  ahorro.

El  suministro  de  agua  a  la  ciudad  de  Barcelona  procede  de  las  aportaciones  del  
río  Ter  y  del  río  Llobregat,  que  representan  cerca  del  85%  del  total  de  la  provisión.  
Un  12%  tiene  su  origen  en  las  aguas  subterráneas,  mientras  que  un  4%  procede  
del  ITAM  (instalación  de  tratamiento  del  agua  marina).  En  2019  en  la  ciudad  de  
Barcelona  se  consumieron  96,5  millones  de  metros  cúbicos  de  agua,  de  los  cuales  
64,1  millones  se  corresponden  con  el  consumo  doméstico.  Visto  en  perspectiva,  
el  consumo  de  agua  en  la  ciudad  ha  decrecido  notablemente  tanto  en  el  consumo  
doméstico  como  en  los  consumos  globales.  En  1992  el  consumo  de  agua  por  
habitante  en  Barcelona  era  de  221,5  litros  por  persona  y  día  mientras  que  en  2017  
había  descendido  hasta  los  162,5  litros  por  persona  y  día.

Los  espacios  situados  en  el  área  de  influencia  del  clima  mediterráneo  tienen  una  
relación  muy  compleja  con  el  agua.  Las  condiciones  climáticas  dan  lugar  a  
episodios  recurrentes  de  bajas  precipitaciones  durante  el  verano  y  el  invierno,  y  
especialmente  a  unas  precipitaciones  irregulares  con  períodos  de  estrés  hídrico  
recurrentes.  Históricamente,  el  uso  inteligente  del  agua  ha  permitido  la  
acumulación,  desviación  y  optimización  del  recurso  y  su  distribución  entre  las  
distintas  tipologías  de  consumidores:  consumo  doméstico,  usos  agrícolas,  usos  
industriales  y  servicios.

El  consumo  directo  sólo  representa  un  16%  de  la  huella  hídrica,  por  lo  que  las  
estimaciones  sobre  el  consumo  directo  de  agua  sólo  reflejan  una  pequeña  parte  
del  gasto  hídrico  real.  El  Ayuntamiento  de  Barcelona  debería  calcular  
periódicamente  la  huella  hídrica  del  turismo,  y  éste  debería  ser  el  indicador  de  
referencia.

El  consumo  per  cápita  en  la  ciudad  en  un  27%  y  el  consumo  doméstico  ha  bajado  
también  un  20%,  siguiendo  una  tendencia  que  se  manifiesta  en  las  ciudades  
catalanas.  La  figura  41  muestra  la  evolución  mensual  del  consumo  de  agua  en  
Barcelona  desde  2000  y  podemos  constatar  dos  períodos:  Uno
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Figura  41.  Evolución  del  consumo  de  agua  mensual  en  la  ciudad  de  Barcelona
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2.601

7.7166.963

3  estrellas

3.263

55.419

5  estrellas

4.132

1  estrella

56.172

50.808

3  estrellas

5.673

2.077

3.265

14.873

16.981

52.260

2008

5  estrellas

2004

1.744

Media
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¿Qué  porcentaje  del  consumo  de  agua  de  la  ciudad  se  explica  por  la  presencia  de  
visitantes?  No  podemos  responder  a  esta  pregunta  de  forma  directa  porque  no  se  
dispone  de  la  información  sobre  los  consumos  efectivos  de  los  diversos  
equipamientos  relacionados  con  la  actividad  turística,  por  lo  que  debemos  estimar  
el  volumen  de  consumo.  El  principal  problema  es  que  los  datos  pueden  variar  
mucho  de  acuerdo  con  factores  relacionados  con  la  práctica  turística  y  también  
con  las  características  de  los  distintos  equipamientos.  Un  establecimiento  con  
piscinas,  jardines  amplios,  spa  y  con  rotaciones  constantes  que  implican  una  
actividad  de  limpieza  elevada  tendrá  un  consumo  mucho  más  alto  de  agua  que  un  
establecimiento  modesto  con  pocos  servicios  y  una  menor  rotación.  La  figura  42  
reproduce  los  resultados  del  estudio  de  Becken  (2014)  sobre  el  consumo  de  agua  
por  turista  y  día  en  varios  países  del  mundo.  Como  puede  verse,  el  rango  es  muy  
alto  y  variar  de  menos  de  200  litros  por  persona  y  día  cerca  de  1.000.  El  mapa  
pone  de  manifiesto  la  dificultad  de  asignar  consumos  medios  a  la  actividad  turística,  
dado  que  las  desviaciones  son  muy  elevadas.

finamente,  el  tercer  factor  que  afecta  al  consumo  de  agua  es  la  categoría:  Cuanto  
más  alta  es  la  categoría  mayor  es  el  consumo  de  agua.

Tabla  47.  Consumo  de  agua  en  los  establecimientos  hoteleros  de  BCN

Dinarès  y  Saurí  (2015)  publicaron  los  resultados  de  una  investigación  específica  
en  Barcelona  sobre  los  consumos  de  agua  en  una  muestra  de  262  hoteles  de  la  
ciudad  de  Barcelona.  La  tabla  47  muestra  los  primeros  resultados  de  la  investigación  
y  se  pueden  constatar  tres  evidencias:  En  primer  lugar,  el  consumo  de  agua  ha  
decrecido  genéricamente,  con  algunas  excepciones  puntuales,  siguiendo  el  
comportamiento  detectado  en  el  consumo  doméstico  de  la  ciudad.  En  segundo  
lugar,  existen  diferencias  muy  notables  en  todas  las  categorías,  por  lo  que  las  
desviaciones  son  muy  altas.  No  podemos  hablar  de  un  consumo  medio,  sino  de  
un  rango  de  situaciones.  Y,
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11.484.198

5.012.880

Hoteles  4  estrellas

Apartamentos

Casas  particulares

260.083

1.150.237

HUTOS  no  reglados

616.664

Hoteles  2  estrellas

373,3

232,0

146,0

362.493

130,1

10.699.682

1.162.988

114.052

990.000

Pensiones

781.178

Noches

7.341.236

130,1

207,2

237,8

2.108.592

Total  (m3)

HUTOS  oficiales

80.228

205.128

Albergues

165,5

787.715

10.562.854

Hoteles  5  estrellas

107,3

207,2

Fuente.  Actualización  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  en  la  ciudad  de  
Barcelona

1.571.498

Hoteles  3  estrellas

Total

146,0

Hoteles  1  estrella

3.943.113

254.1191.740.541

2.786.267

545,5

2.379.526

44.995.908

consumo  (l/noche)
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El  consumo  de  agua  parece  estar  motivado  por  tres  principales  factores.  En  
primer  lugar,  los  datos  son  muy  sensibles  a  la  externalización  del  servicio  de  
lavandería.  La  fuerte  rotación  del  turista  implica  una  actividad  de  limpieza  de  ropa  
muy  recurrente,  que  dispara  los  consumos  de  agua;  pero  si  el  servicio  está  
externalizado,  el  registro  de  consumo  del  hotel  no  detecta  esta  actividad.  El  
segundo  factor  que  interviene  en  la  disparidad  de  valores  es  el  servicio  de  
restauración;  como  señalan  Dinarès  y  Saurí  (2015),  los  tres  factores  que  explican  
las  diferencias  son  el  número  de  restaurantes  del  hotel,  el  número  de  cocinas  y  el  
número  de  servicios.  Por  último,  los  hoteles  se  diferencian  por  la  importancia  de  
las  instalaciones,  especialmente  el  jardín  y  las  piscinas.  Sin  embargo,  en  el  
Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  se  matiza  que  el  
volumen  de  las  piscinas  de  la  ciudad  de  Barcelona  es  tan  pequeño  que  su  impacto  
sobre  el  consumo  total  de  agua  no  es  muy  relevante.

establecimientos  de  alojamiento.  2019

Por  la  estimación  del  consumo  de  agua  en  los  establecimientos  turísticos,  hemos  
seguido  el  mismo  criterio  que  el  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  
turismo.  Hemos  utilizado  los  criterios  de  la  encuesta  que  llevó  a  cabo  la  Dirección  
General  de  Turismo  en  una  muestra  de  los  establecimientos  de  alojamiento.  Los  

resultados  de  la  estimación  se  muestran  en  la  tabla  48  y  se  acercan  mucho  a  los  
datos  obtenidos  en  el  estudio  de  2019.  El  consumo  global  de  agua  en  los  
alojamientos  sería  de  10,7  millones  de  metros  cúbicos  de  agua,  lo  que  representa  
un  9%  de  los  96,5  millones  de  metros  cúbicos  consumidos  en  Barcelona.  Según  
este  criterio,  cada  turista  consume  238  litros  por  noche  vinculado  al  alojamiento,  
mientras  que  el  consumo  local  es  de  107,3  litros.

Tabla  48.  Estimación  del  consumo  de  agua  por  turista  y  noche  en
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Fuente.  Becken  (2014)
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Figura  42.  Consumo  turístico  de  agua  per  cápita  y  día
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3.882.870

Fuente.  Actualización  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  
en  la  ciudad  de  Barcelona

314.923Turistas  excursionistas

866.999Excursionistas

2.700.948Turistas

Total
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Existe  muy  poca  información  sobre  el  consumo  de  agua  de  la  restauración.

(metros  cúbicos  de  agua)

La  tabla  49  muestra  una  estimación  del  gasto  en  agua  estimada  en  el  sector  de  
la  restauración,  basada  en  el  supuesto  de  los  30  litros  por  persona  y  una  comida  
para  turistas  y  excursionistas  y  dos  comidas  para  turistas  (teniendo  en  cuenta  
las  pernoctaciones  y  no  las  estancias ).  Una  parte  de  las  comidas  de  los  turistas  
se  realiza  en  los  hoteles,  por  lo  que  los  valores  del  alojamiento  y  de  la  restauración  
tienen  un  espacio  de  intersección,  si  bien  no  conoce  su  magnitud.  De  acuerdo  
con  esta  estimación,  el  sector  de  la  restauración  consumiría  3,88  millones  de  m3  
por  el  impacto  turístico,  de  los  que  el  grosor  más  relevante  se  corresponde  con  
los  turistas.

De  hecho,  en  el  estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  no  se  hace  
mención,  precisamente  por  la  dificultad  de  acceder  a  los  datos.  Deng  y  Burnett  
(2002)  estimaron  que  el  servicio  de  cocina  representa  aproximadamente  el  22%  
del  consumo  de  agua  en  los  restaurantes  de  los  hoteles;  Bohdanowicz  y  Martinac  
(2007)  estiman  que  el  consumo  medio  de  agua  en  los  restaurantes  de  los  hoteles  
oscila  entre  35  y  45  litros  por  usuario.  Styles,  Schoenberger  y  Gálvez  –  Matos  
(2015)  estiman  un  consumo  de  agua  de  20  litros  en  los  hoteles  más  modestos  
con  servicio  de  desayuno  y  con  un  servicio  adicional,  aproximadamente  un  15%  

del  consumo  total.  Podríamos,  por  tanto,  estimar  que  el  servicio  de  restauración  
tiene  un  consumo  de  agua  por  cliente  de  unos  30  litros,  sabiendo  que  el  rango  
puede  oscilar  entre  unos  15  litros  y  unos  40  o  50,  de  acuerdo  con  las  medidas  
de  eficiencia  que  se  hayan  implementado  y  también  de  acuerdo  con  las  
características  de  los  establecimientos.

Tabla  49.  Estimación  del  consumo  de  agua  en  establecimientos  de  restauración.  
2019

El  estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  ha  estimado  también  

el  consumo  de  agua  en  los  espacios  de  mayor  afluencia.  Esta  estimación  se  
basa  en  la  combinación  de  tres  datos:  (a)  el  número  de  visitantes  de  los  
principales  equipamientos;  (b)  la  proporción  de  turistas  sobre  el  total  de  los  
equipamientos;  y  (c)  el  consumo  total  de  agua  por  cada  elemento.  Esto  permitió  
estimar  que  en  2019  el  consumo  de  agua  en  estos  espacios  de  gran  afluencia  
fue  de  372.279  m3.  En  la  tabla  50  se  han  actualizado  los  datos  sobre  el  número  
de  visitantes  de  los  EGA  identificados  para  el  año  2019  y  se  ha  considerado  que  

los  otros  dos  factores  (aic)  se  mantenían  con  valores  similares  a  los  del  estudio,  
que  hace  referencia  a  2015.
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centros

Museos  y  
colecciones

626.072

55.736  13.541.834  7.482.328

428.639

383.700

628.955

espacios  de  ocio  1.019.002

10.373.587  5.294.297

de  exposiciones

405.700

2015

372.279  27.241.617  13.779.135

11.576.662  6.396.503

turistas  m3  agua

234.721

visitantes

2.362.691

65.197

25.331.942  12.725.455

76.252  1.076.619

turistas

3.233  2.351.860 3.218

80.563

espacios  monumentales

TOTAL

2019

237.058  10.271.304  5.242.096

visitantes m3  agua

%  sobre  el  total

Fuente.  Actualización  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  en  la  
ciudad  de  Barcelona

15,5%

TOTAL

consumo  turístico  de  agua 14,966  millones

está  generando  un  crecimiento  constante  de  los  principales  nodos  y  una  
estabilización  del  resto  de  nodos,  aunque  se  han  incrementado  notablemente  el  
número  de  visitantes.  Estas  leves  diferencias  explican  que  el  consumo  de  agua  
derivado  de  las  visitas  turísticas  a  los  EGA  de  la  ciudad  sea  muy  similar  al  
estimado  por  el  estudio  de  las  externalidades  ambientales.

INDICADOR  5.  PESO  RELATIVO  DEL  CONSUMO  TURÍSTICO  DE  AGUA

De  acuerdo  con  los  datos  precedentes,  podemos  estimar  que  el  consumo  de  
agua  derivado  del  turismo  se  acerca  a  los  15  millones  de  metros  cúbicos  (14.996  
m3),  de  los  cuales  la  mayor  parte  se  explican  por  el  gasto  de  agua  de  los  
alojamientos.  Por  eso,  el  consumo  de  agua  de  los  excursionistas  y  de  los  turistas  
excursionistas  es  muy  poco  relevante.  Teniendo  en  cuenta  que  en  2019  la  ciudad  
de  Barcelona  consumió  96,5  millones  de  metros  cúbicos,  el  peso  relativo  del  
consumo  de  agua  turístico  puede  estimarse  en  un  15,5%  del  total  de  la  ciudad.  
La  diferencia  respecto  al  estudio  de  las  externalidades  ambientales  de  Barcelona  
se  explica  porque  en  este  caso  hemos  realizado  una  estimación  del  consumo  de  
agua  vinculado  con  la  restauración.  Si  el  comportamiento  de  los  turistas  en  
Barcelona  fuese  similar  al  del  turismo  en  Valencia,  el  consumo  directo  
representaría  un  14%  de  la  huella  hídrica  del  turismo  en  la  ciudad,  que  sería  de  
689  hectómetros  cúbicos.

Tabla  50.  Estimación  del  consumo  de  agua  en  espacios  de  gran  afluencia.  2019

La  afluencia  a  los  principales  espacios  de  atracción  de  la  ciudad  no  ha  variado  
sensiblemente.  Museos,  centros  de  exposiciones  y  espacios  de  ocio  han  acogido  
en  2019  prácticamente  los  mismos  visitantes  que  en  2015.  La  principal  diferencia  
se  constata  en  los  espacios  monumentales,  que  han  incrementado  en  1,5  millones  
el  número  de  visitantes  respecto  a  2015,  explican  por  el  incremento  en  las  
entradas  a  la  Sagrada  Família  (+  1  millón)  y  el  Park  Güell  (+0,5  millones).  El  
modelo  de  atracción  de  la  ciudad
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Fuente.  Ayuntamiento  de  Barcelona

4.2.  El  consumo  de  energía

9
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Las  mismas  fuentes  muestran  que  el  consumo  de  energía  medio  de  los  turistas  
es  superior  al  consumo  medio  de  los  residentes.

Figura  43.  Evolución  del  consumo  de  energía  per  cápita

El  consumo  energético  es  uno  de  los  principales  retos  ambientales  que  se  plantea  
el  turismo  y,  por  extensión,  el  conjunto  de  actividades  productivas.  El  Pacto  
Nacional  por  la  Transición  Energética  proyecta  en  Cataluña  el  objetivo  de  la  
descarbonización  para  2050  y  la  aplicación  de  los  criterios  de  eficiencia,  ahorro  y  
utilización  de  fuentes  renovables.  Todas  las  evidencias  empíricas  ponen  de  
manifiesto  la  relación  directa  entre  el  incremento  del  turismo  y  el  del  consumo  de  
energía  (Khanal,  et  al.,  2021).

La  figura  44  muestra  la  evolución  del  consumo  de  energía  en  la  ciudad  de  
Barcelona  en  este  siglo.  Aparte,  la  figura  43  muestra  la  evolución  del  consumo  
per  cápita  de  energía  en  los  últimos  años.  Si  en  2005  la  media  de  consumo  por  
habitante  era  de  12,09  Mwh,  en  2019  se  había  caído  hasta  los  9,36  Mwh,  es  
decir,  ha  habido  una  reducción  de  cerca  de  una  cuarta  parte  del  consumo  per  
cápita  en  los  últimos  años .  En  el  año  pandémico  se  logró  un  registro  de  7,94  
Mwh,  pero  que  es  el  resultado  de  las  condiciones  excepcionales  del  año  2020.  
Globalmente,  la  ciudad  de  Barcelona  consumió  en  2019  15.320  Gwh,  que  
contrastan  con  los  16.609  del  año  2013  en  el  que  está  basado  el  Estudio  sobre  
las  externalidades  negativas  del  turismo.
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Figura  44.  Evolución  del  consumo  de  energía  mensual  en  la  ciudad  de  Barcelona
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El  consumo  de  energía  en  Barcelona  muestra  el  peso  de  la  terciarización  
de  la  economía.  En  2018,  un  34%  del  consumo  se  explica  por  los  sectores  
comercial  y  de  servicios,  un  29%  procede  de  los  usos  domésticos,  un  
24,9%  es  el  resultado  del  transporte  y  sólo  un  10,5%  responde  a  los  usos  
industriales.  Visto  en  perspectiva,  el  peso  del  sector  servicios  no  ha  dejado  
de  crecer  durante  estas  últimas  dos  décadas.  En  2000  el  consumo  del  
sector  servicios  era  de  4.000  Gwh  y  en  2018  ha  subido  por  encima  de  los  
5.500  Gwh;  en  sentido  contrario,  los  3.000  Gwh  que  consumía  el  sector  
industrial  de  la  ciudad  en  2000  ha  bajado  por  debajo  de  2.000  en  2018.  
Los  ámbitos  doméstico  y  de  transporte  se  mantienen  con  unos  valores  
similares  a  los  del  año  2000.  Por  tanto,  el  sector  servicios  es  cada  vez  más  
relevante  en  la  estrategia  energética  de  la  ciudad.  Debe  tenerse  en  cuenta  
que  el  modelo  energético  de  la  ciudad  de  Barcelona,  como  el  del  conjunto  
del  país,  es  muy  dependiente  de  las  fuentes  no  renovables.  En  2018,  el  
consumo  de  energía  final  en  la  ciudad  se  repartía  con  6.400  Gwh  de  
energía  eléctrica,  5.000  Gwh  de  gas  natural  y  3.700  relacionados  con  el  
transporte  y  un  valor  muy  residual  para  el  Gas  licuado  del  petróleo.

No  sabemos  qué  porcentaje  de  los  Gwh  del  sector  comercial  y  de  servicios  
se  explica  por  la  actividad  turística.  La  Dirección  General  de  Turismo  
realizó  una  encuesta  sobre  el  consumo  de  los  establecimientos  de  
alojamiento;  si  unificamos  las  superficies,  comprobamos  que  en  los  hoteles  
de  cuatro  y  cinco  estrellas  existe  cierta  disparidad  de  datos  mientras  que  
en  el  resto  los  valores  son  más  homogéneos.  Globalmente,  como  ocurre  
en  el  resto  de  espacios  turísticos,  el  incremento  de  la  calidad  de  los  hoteles  
implica  un  incremento  de  los  consumos  medios.  En  los  niveles  más  bajos  
también  existe  un  incremento  del  consumo  probablemente  por  la  baja  
eficiencia  energética  de  los  edificios.

A  partir  de  la  encuesta  de  la  Dirección  General  de  Turismo,  el  Estudio  
sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  en  la  ciudad  de  Barcelona  
ha  estimado  un  consumo  medio  por  categoría  según  los  datos  de  2013.  
Esto  permite  establecer  un  consumo  estimado  por  pernoctación  para  las  
distintas  formas  de  alojamiento  turístico.  La  tabla  44  muestra  los  resultados  
de  una  estimación  del  consumo  para  2019,  que  es  el  resultado  de  las  
estimaciones  de  2013  con  los  datos  actualizados  de  2019.  Esta  estimación  
tiene  dos  principales  problemas:

•  En  primer  lugar,  el  consumo  eléctrico  tiene  un  comportamiento  
diferenciado  del  consumo  de  agua  o  los  residuos  (que  muestran  en  el  
siguiente  epígrafe).  Por  lo  general,  el  consumo  de  agua  está  relacionado  
directamente  con  el  número  de  visitantes  porque  los  factores  que  
explican  este  consumo  (lavandería,  limpieza,  higiene...)  están  
relacionados  directamente  con  el  número  de  visitantes.  Por  el  contrario,  
en  el  consumo  eléctrico,  existe  un  gasto  basal  y  un  gasto  que  se  explica  
por  las  variaciones  en  el  empleo.  Los  hoteles  calefactan  o  se  iluminan  
con  ocupaciones  bajas  o  muy  altas.  Por  tanto,  las  variaciones  de  la  
demanda  explican  parcialmente  el  consumo  pero  no  se  trata  de  una  
relación  lineal  tan  evidente  como  en  el  caso  del  consumo  de  agua  o  en  
los  residuos.  Es  cierto  que  durante  este  período  se  ha  incrementado  el  
parque  de  hoteles  de  la  ciudad  y,  por  tanto,  ha  crecido  también  el  
consumo  basal  por  la  ampliación  de  la  oferta.

•  En  segundo  lugar,  las  medidas  de  ahorro  energético  no  quedan  reflejadas  
en  esta  estimación  porque  proyecta  los  datos  de  2013.  Durante  estos  
años,  los  establecimientos  han  llevado  a  cabo  mejoras  en  los  sistemas  
de  iluminación  o  calefacción  que  no  quedan  recogidos  en  los  consumos  
proyectados.  Sería  interesante  actualizar  la  encuesta  a  los
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El  segundo  factor  que  determina  el  consumo  energético  del  turismo  son  las  
actividades  de  los  visitantes  y  su  uso  de  equipamientos  e  instalaciones  de  la  
ciudad.  Existe  una  parte  de  este  consumo  que  está  relacionado  con  los  espacios  
de  gran  afluencia,  los  transportes  singulares  (especialmente  el  bus  turístico)  y  
las  actividades  profesionales.  Hemos  estimado  el  consumo  de  energía  con  la  
actualización  de  los  datos  de  2015  por  2019  y  con  el  supuesto  de  que  se  
mantiene  constante  el  valor  de  consumo  energético  que  se  había  calculado  en  
2015.  De  acuerdo  con  este  criterio,  el  consumo  total  de  energía  de  los  diversos  
elementos  de  interés  de  la  ciudad  es  de  85,12  en  2019,  prácticamente  el  mismo  
valor  que  en  2015.

Tabla  51.  Estimación  del  consumo  de  energía  según  la  tipología  de  
establecimientos.  2019

Por  eso,  la  estimación  del  consumo  eléctrico  es  aproximada  y  hay  que  leer  los  
resultados  con  mucha  prudencia.  El  estudio  sobre  los  datos  del  2013  identificaba  
una  energía  consumida  en  los  establecimientos  turísticos  de  702  Gwh,  lo  que  
representaba  un  5,6%  del  consumo  total  energético  de  Barcelona.  y  un  37%  del  
consumo  de  energía  del  sector  terciario.  Con  los  datos  actualizados  (y  con  los  
dos  factores  que  hemos  precisado)  el  consumo  de  energía  habría  subido  hasta  
los  851  Gwh,  esto  es,  habría  incrementado  su  consumo  en  un  21%  mientras  que  
el  volumen  total  de  consumo  energético  en  la  ciudad  se  ha  reducido.  Por  ello,  el  
peso  relativo  del  consumo  energético  de  los  establecimientos  turísticos  ha  subido  
hasta  el  8,87%  del  consumo  total  de  energía  en  la  ciudad.

establecimientos  de  alojamiento  para  mejorar  la  calidad  de  los  datos  sobre  
consumos  medios.

107,58

Gas  natural

Hoteles  2  estrellas

8,77

3,69

36,40

Hoteles  4  estrellas

6,61

Gwh

Pensiones

177,03

8,37

HUTOS  no  reglados 8,39

Apartamentos

1,65

1,76

Casas  particulares

6,27

Electricidad

395,68

10,39

20,31

339,8 851

Fuente.  Actualización  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo

218,65

19,57

Hoteles  5  estrellas

14,29

97,27

2,92

133,68

14,04

9,18

Hoteles  3  estrellas

510

3,14

en  la  ciudad  de  Barcelon

53,37

Hoteles  1  estrella

6,62

HUTOS  oficiales

42,21

5,52

Albergues

132,00

11,52

65,37

Total

1,65

78,63
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31,83  10.271.304  5.242.096

visitantes

628.955

espacios  de  ocio  1.019.002

espacios  monumentales

transportes  
singulares

centros

15,49  13.541.834  7.482.328

GWh

428.639

626.072

2.710.698

12,88

25.331.942  12.725.455

20,92

0,71

TOTAL

2015

10.373.587  5.294.297

de  exposiciones

visitantes

11.576.662  6.396.503

31,52

actividades  
profesionales

85,12

18,12

2.971.044

GWh

2.362.691

turistas

2,82  2.351.860

0,67  1.076.619

19,09

2,81

405.700

12,88

Museos  y  
colecciones

turistas

84,61  27.241.617  13.779.135

2019

Fuente.  Actualización  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo
en  la  ciudad  de  Barcelona

afluencia.  2019

Hay  que  tener  presente  que  en  el  estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  
se  utilizó  el  dato  de  pernoctaciones  de  la  encuesta  sobre  el  perfil  de  visitantes,  
que  sitúa  el  número  de  noches  en  5.  En  cambio,  esta  proyección  trabaja  con  el  
valor  propuesto  por  Observatorio  de  Turismo,  que  se  sitúa  en  dos  noches  por  
visitante  aproximadamente;  por  eso,  aunque  se  ha  incrementado  sensiblemente  
el  número  de  turistas  desde  la  estimación  de  2013  y  pese  a  utilizar  el  valor  de  

las  estancias  y  no  de  las  noches,  el  valor  total  de  desplazamientos  que  hemos  
obtenido  es  muy  similar.

Tabla  52.  Estimación  del  consumo  de  energía  en  espacios  de  mayor La  movilidad  interna  de  los  turistas  también  tiene  un  consumo  energético  que  
afecta  al  balance  global  de  la  ciudad.  Conocemos  bien  el  comportamiento  de  los  
visitantes  porque  en  2016  se  llevó  a  cabo  una  encuesta  sobre  la  movilidad  
turística  en  una  muestra  amplia  de  3.207  visitantes.  Hemos  utilizado  los  valores  
de  esta  encuesta  para  estimar  la  movilidad  global  de  los  turistas,  a  partir  de  los  
datos  obtenidos  en  2019.  Los  visitantes  declaran  una  movilidad  de  3,90  
desplazamientos  diarios,  que  es  ligeramente  superior  entre  los  turistas  por  
motivos  de  ocio,  quienes  provienen  de  la  Unión  Europea  y  quienes  están  alojados  
en  albergues.  La  tabla  53  proyecta  los  desplazamientos  de  los  turistas  a  la  ciudad  
de  acuerdo  con  la  proyección  de  los  resultados  de  la  encuesta  de  2016  y  el  
comportamiento  específico  de  cada  forma  de  alojamiento  para  2019.  Hemos  
tenido  en  cuenta  las  jornadas  y  no  las  pernoctaciones,  que  es  el  criterio  general  
del  estudio.
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Metro

Gas  natural

Gasóleo

29.772.109

2.007.873

411,950,000

98,4

Tren  (FGC)

77.731.347

6,39

Gasóleo

Turistas

1,77

597.589

Bus

27,1

Electricidad

primera  corona

1,13

Tipo

Total

12.640.295126,8

Viajes

25.693.566

708.762

Gasóleo

Total

102,94

0,13

7,75

6,0

6,7

206,800,000

5,58  Gasóleo  (híbrido)

GLP

865.127

11,51

Gwh

Cochea

Taxía

Tren  (Cercanías)

77.731.347

Gas  natural

77.731.347

4,16

0,67

206,800,000

12.640.2958,5

20,0

206,800,000

252,1

Gas  natural

30,900,000

90.000.000

5,11

47,57

Gwh

1.187.367

411,950,000

Electricidad

Viajes

Gasóleo

10,09

188,3 12.640.295

2.120.229

Tranvía

Electricidad

2.877.454

0,52

0,54321.063

Electricidad

Electricidad

411,950,000

4,26

HUTOS  no  reglados

Albergues

Hoteles

3,93

HUTOS  oficiales 3,93

17.264.724

Apartamentos

245.209.295

5.069.700

3,93

Pensiones

4,00

58.809.534

4,26

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  
en  la  ciudad  de  Barcelona  y  la  Encuesta  de  Movilidad

10.695.549

3.975.643

a.  Ocupación  2,85,  trayecto  de  4  km  y  proporción  de  propulsión  del  IMT  (2019)

Fuente.  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  en  la  ciudad  de  Barcelona,  

AMB,  IMT  y  Ayuntamiento  de  Barcelona

117.459.769

31.934.377

Desplazamientos

3,48

Total  turistas

Media

Casas  particulares
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La  tabla  54  actualiza  los  datos  sobre  los  desplazamientos  mediante  transporte  
que  realizó  el  estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  con  datos  de  2013.  
Los  turistas  tienen  un  patrón  de  movilidad  interna  con  bajo  consumo  energético  
porque  utilizan  de  forma  preferente  la  movilidad  activa  ( 45%  a  pie)  y  el  transporte  
colectivo,  como  el  metro  (33%),  el  bus  (5%)  o  el  tren  (1%).  El  consumo  derivado  
del  bus  turístico  está  calculado  en  el  precedente  capítulo  de  los  transportes  
singulares.

Tabla  54.  Desplazamientos  mediante  transporte  y  consumo  medio

querido  de  los  turistas  alojados  en  Barcelona.  2019

Tabla  53.  Estimación  de  los  desplazamientos  turísticos.  2019
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1.760.421

0,14

0,2

Gas  natural

Gas  natural

Viajes

2,97

0,2

2,48

Tren  (FGC)

10.439.707

6.649.883

28.672 78.937

204.700

Electricidad

1,89

1,1

Cochea

597.589

1.760.421

0,2

28.741.020

Electricidad

Electricidad

GLP

0,20

Electricidad

Excursionistas

7,7

17,59

4.846.525

4,6

63.296

0,1

0,42

0,9

0,47

28.741.020

68,16

0,43

Gas  natural

Gasóleo

1.187.261

0,5

3.268.587

Taxía

1.760.421

6,4

0,1

189.348 1,37  Gasóleo  (híbrido)

4,41

Viajes Tipo

25,0

Electricidad

2.415.462

10.439.707

4.846.525

primera  corona

521.283

192.130

Gasóleo

21,18

Gasóleo

1,6

1.315.929

Tranvía

Gwh

10.439.707

28.741.020

12,07

Bus

Gwh

Turistas  excursionistas

Gasóleo0,9

Metro

4.846.525

3.622.818

256.971

Tren  (Cercanías)

0,7

Total

707.455

2,55
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Tabla  55.  Desplazamientos  mediante  transporte  y  consumo  medio

Por  otro  lado,  debemos  considerar  los  desplazamientos  internos  de  los  
turistas  excursionistas  y  de  los  excursionistas.  En  este  caso,  hemos  aplicado  
los  resultados  de  la  encuesta  de  movilidad  de  2016  por  la  tipología  "no  
alojados",  que  se  caracteriza  por  una  mayor  utilización  del  vehículo  privado  y  
del  ferrocarril.

querido  de  los  turistas  excursionistas  y  excursionistas.  2019

En  todas  las  formas  de  alojamiento,  el  principal  medio  de  transporte  es  la  
movilidad  activa.  En  el  turismo  urbano,  predominan  habitualmente  los  
desplazamientos  a  pie,  aunque  en  Barcelona  son  aún  más  importantes  por  
las  reducidas  dimensiones  de  la  trama  urbana  compacta  y  sobre  todo  por  la  
extrema  concentración  de  los  espacios  de  atracción  turística.  Los  principales  
corredores  turísticos  son  el  eje  de  Passeig  de  Gràcia,  el  eje  monumental  de  
Ciutat  Vella  y  el  frente  litoral;  el  transporte  se  utiliza  especialmente  para  
conectar  con  los  nodos  de  Sagrada  Família,  Park  Güell  o  Montjuïc.  El  metro  
es  el  principal  medio  de  transporte  de  los  turistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  
si  no  se  consideran  los  desplazamientos  activos.  Representa  un  tercio  del  
total,  que  se  reparte  de  forma  bastante  homogénea  entre  los  distintos  
colectivos.  A  pesar  de  que  los  taxis  tienen  un  peso  relativo  pequeño  sobre  el  
total  de  desplazamientos,  el  consumo  energético  es  elevado  porque  es  el  
medio  con  mayor  necesidad  energética  y,  además,  con  un  mayor  volumen  
de  emisiones.  La  AMT  está  promoviendo  la  descarbonización  de  la  flota;  en  
2019  los  híbridos  representaban  a  más  del  25%  de  los  vehículos  y  los  
eléctricos  un  0,4%.

Fuente.  Actualización  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  
en  la  ciudad  de  Barcelona,  AMB,  IMT  y  Ayuntamiento  de  Barcelona
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102,94

851,26

68,16

Desplazamientos  internos  turistas  excursionistas

1.132,48

25,00

Desplazamientos  internos  de  los  turistas

Alojamientos

TOTAL

Espacios  y  actividades  de  alta  frecuentación

Gwh

85,12

Desplazamientos  internos  excursionistas
7,39

0,60

0,22

1.132,49

33,78

6,57

92,33

TOTAL

%  sobre  el  total

1.006,37

TOTAL

excursionistas

Fuente.  Actualización  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo  en  la  ciudad  

de  Barcelona,  AMB,  IMT  y  Ayuntamiento  de  Barcelona

turistas  excursionistas

Turistas

consumo  de  energía

INDICADOR  6.  PESO  RELATIVO  DEL  CONSUMO  ENERGÉTICO

turistas  excursionistas  y  los  excursionistas.  2019

Esto  permite  identificar  el  indicador  6,  que  es  el  peso  relativo  de  los  consumos  
de  energía  sobre  el  total  de  la  ciudad.  En  su  conjunto  representa  un  7,4%,  que  
se  explica  esencialmente  por  la  actividad  turística,  puesto  que  el  mayor  peso  del  
consumo  se  corresponde  con  el  alojamiento.  Sin  embargo,  a  escala  catalana  
deberíamos  considerar  el  consumo  energético  de  los  turistas  alojados  en  otros  
municipios  del  país;  no  es  que  consuman  menos,  sino  que  su  actividad  computa  
en  otros  espacios.  Para  determinar  el  consumo  de  cada  colectivo  en  los  espacios  
de  alta  frecuentación,  se  ha  considerado  su  peso  relativo  sobre  el  total  de  
visitantes.  Los  valores  de  los  excursionistas  están  sobrerrepresentados  debido  a  
que  su  uso  de  estos  equipamientos  es  muy  inferior.Tabla  56.  Estimación  del  consumo  energético  de  los  turistas,  los

De  acuerdo  con  los  resultados  precedentes,  el  consumo  de  energía  final  
necesaria  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  los  turistas,  turistas  
excursionistas  y  excursionistas  en  la  ciudad  de  Barcelona  en  2019  superó  los  

1.100  Gw,  si  consideramos  el  alojamiento,  los  equipamientos  de  ocio  y  culturales  
y  los  desplazamientos  internos.  Teniendo  en  cuenta  que  en  2019  la  ciudad  
consumió  globalmente  15.320  Gwh,  el  turismo  representa  un  7,39%  del  consumo  
energético  de  la  ciudad,  inferior  al  peso  relativo  de  los  tres  colectivos  en  la  ciudad.
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4.3.  La  generación  de  residuos  sólidos  urbanos

840.000
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Los  residuos  son  uno  de  los  principales  problemas  de  la  actividad  turística  porque  los  
patrones  de  consumo  de  los  turistas  tienden  a  generar  un  volumen  de  residuos  muy  
elevado:  el  desperdicio  alimentario,  el  exceso  de  envases,  el  peso  de  los  elementos  

desechables,  el  bajo  nivel  de  reutilización  y  relajación  de  los  hábitos  sociales  de  los  
visitantes  crean  unas  condiciones  que  no  favorecen  la  reducción  de  los  residuos  sólidos  
urbanos  (RSU).  Por  ejemplo,  Martius  i  Cró  (2021)  han  estimado  que  el  turismo  en  Madeira  

es  el  responsable  de  entre  un  42  y  un  47%  del  total  de  residuos  del  archipiélago,  que  
contrasta  con  el  26%  del  peso  sobre  el  PIB  o  el  17%  sobre  la  generación  de  puestos  de  
trabajo.  Sin  embargo,  otros  estudios  han  puesto  de  manifiesto  una  situación  inversa:  Sbert  
et  al.  (2013)  demuestran  que  en  la  isla  de  Menorca  un  incremento  de  1%  del  número  de  
turistas  hace  variar  un  0,282%  el  volumen  de  RSU  de  la  isla,  lo  que  representa  
aproximadamente  1,31  kg  por  día  y  visitante.  decir,  un  volumen  que  es  un  13,2%  inferior  

a  efectos  del  incremento  de  los  residentes.  Los  hábitos  sociales  de  los  visitantes  podrían  
ser  la  principal  causa  de  esa  situación  inversa.

Figura  45.  Evolución  de  los  residuos  sólidos  urbanos  en  Barcelona

De  entre  todas  las  fracciones,  el  plástico  es  uno  de  los  residuos  con  mayor  impacto  sobre  
el  medio  ambiente.  Determinadas  empresas  turísticas  tienen  una  mayor  predisposición  al  
uso  del  plástico,  especialmente  con  los  elementos  desechables.  UNWTO  y  PNUMA  han  
liderado  el  programa  Global  Tourism  Plastic  Initiative,  al  que  se  han  suscrito  más  de  100  
instituciones  internacionales,  y  que  tiene  objetivo  la  reducción  significativa  del  volumen  de  
plásticos  generados  por  la  actividad  turística.

(Tuenes)

Fuente.  CON
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Fuente.  CON
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La  crisis  económica  de  2007  explica  parcialmente  la  caída  de  la  generación  de  
residuos,  muy  relacionada  con  la  actividad  económica  y  también  con  el  nivel  de  
consumo.  Aparte,  las  estrategias  municipales  de  reducción  de  los  residuos  han  
permitido  una  reducción  muy  significativa  en  un  período  muy  corto  de  tiempo.  A  
partir  de  2013,  con  la  recuperación  económica,  el  volumen  de  residuos  se  ha  
incrementado  de  forma  constante,  si  bien  no  ha  alcanzado  los  niveles  de  partida  
y  las  800.000  toneladas  parecen  un  umbral  superior.  La  pandemia  ha  derribado  
de  forma  repentina  los  residuos  hasta  su  mínimo  histórico,  pero  lógicamente  es  
el  resultado  de  una  situación  excepcional  que  no  permite  proyectar  una  tendencia.

(Kilogramos  por  persona  y  día)

La  figura  46  muestra  la  distribución  de  los  residuos  per  cápita  en  el  ámbito  del  
Área  Metropolitana  de  Barcelona.  En  2019,  en  Barcelona  se  generaron  1,31  kg  
de  residuos  por  habitante  y  día,  que  está  ligeramente  por  encima  de  la  media  del  
Área  Metropolitana.  Parece  existir  una  relación  entre  el  nivel  económico  del  
municipio  y  el  volumen  de  residuos;  también  influye  la  tipología  de  municipio.  El  
rango  es  muy  amplio  y  las  diferencias  internas  son  muy  importantes:  Un  residente  
en  Begues  genera  1,86  Kg  de  residuos  por  día  mientras  que  en  Torrelles  de  
Llobregat  prácticamente  llegan  a  1  kg  por  habitante  y  día.

Figura  46.  Residuos  sólidos  urbanos  per  cápita  en  el  AMB
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vidrio
envases

Figura  47.  Evolución  de  la  recogida  selectiva  en  origen  en  Barcelona  por  fracciones  (Tones)

orgánica

papel  y  cartón

textil
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Reino  Unido

Plástico

7,60

41,00

7,00

10,00

Malasia

6,70

Toronto

10,00

20,17

6,20

71,73

Fuente:  Pirani  y  Arafat  (2013)

5,77

37,00

5,07

Orgánica

Los  Angeles 37,00

27,80 7,00

Reino  Unido

2,68

Chicago

21,00

15,00

Cristal

26,50

5,60

14,00

19,60

39,90

25,00

60,30

Papel

Nueva  York

46,00

6,70

46,40
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Al  igual  que  en  el  resto  de  Cataluña,  también  se  ha  modificado  sensiblemente  el  
valor  de  la  fracción  selectiva.  En  2002,  un  residente  en  Barcelona  generaba  una  

media  de  1,35  kilogramos  por  persona,  de  los  cuales  sólo  0,22  Kgs  eran  la  
fracción  selectiva  y  1,13  kgs  el  resto.  En  2019  se  mantiene  un  valor  similar  de  
1,34  kilogramos  por  persona,  pero  ahora  la  fracción  orgánica  representa  0,52  
Kgs  y  el  resto  0,82,  todavía  muy  lejos  de  los  estándares  que  proponen  las  
autoridades  europeas.

En  el  estudio  de  Pirani  y  Arafat  (2013)  realizan  una  revisión  de  los  resultados  
sobre  la  composición  de  los  residuos  en  estudios  de  diversos  espacios  
geográficos,  siendo  en  todos  ellos  la  orgánica  (con  mucha  diferencia)  el  principal  
componente  de  los  residuos  sólidos.

Tabla  57.  Fracciones  de  los  RSU  en  estudios  sobre  residuos  hoteleros

Existe  muy  poca  información  sobre  el  impacto  de  los  turistas  en  el  volumen  global  
de  los  residuos  sólidos  urbanos.  Las  pocas  referencias  están  centradas  en  el  
alojamiento,  que  es  probablemente  el  principal  factor  de  generación,  pero  no  
existen  datos  sobre  el  impacto  de  la  actividad  turística  en  los  residuos  vinculados  
con  la  restauración,  con  las  actividades  lúdicas  y  recreativas  o  con  los  
establecimientos  de  ocio.  Los  intentos  por  cuantificar  el  volumen  de  residuos  de  
los  hoteles  y  los  establecimientos  de  alojamiento  muestran  unos  resultados  
extremadamente  heterogéneos.  El  clásico  estudio  de  Pirani  y  Arafat  (2013)  
identifica  una  estimación  de  entre  1,81  Kgs  y  3,18  kgs  por  noche  en  un  estudio  
sobre  Florida;  otro  con  un  rango  entre  0,23  y  12,93  también  en  Orlando;  y  un  
tercer  informe  que  sitúa  la  media  de  residuos  en  1  kg.  por  noche.  El  informe  de  
Styles,  Schönberger  y  Gálvez  (2013)  por  la  Comisión  Europea  incluye  una  
estimación  de  los  residuos  sólidos  urbanos  generados  mensualmente  por  135  
establecimientos  de  cadenas  de  calidad  media  en  el  continente  y  alcanzan  una  
mediana  de  1,05  Kgs.  Es  necesario  un  estudio  sobre  el  impacto  de  los  
alojamientos  y  la  industria  turística  de  Barcelona  en  los  residuos,  con  especial  
atención  a  los  residuos  plásticos  y  la  necesidad  de  reducir  la  fracción  orgánica  
que  se  ocasiona  sobre  todo  por  el  desperdicio  alimentario.
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Mientras  no  se  disponga  de  la  información  precisa  sobre  el  volumen  de  residuos  
relacionado  con  la  actividad  turística  de  Barcelona,  utilizaremos  una  estimación  
que  adapta  los  valores  del  Estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  
turismo  al  contexto  de  2019  y  que  se  basa  en  el  estimación  que  se  realiza  por  el  
PEUAT  de  2016.  El  valor  del  hotel  de  cinco  estrellas  se  basa  en  la  declaración  
ambiental  de  un  hotel  de  la  ciudad  en  2010;  el  valor  de  los  hoteles  de  cuatro,  tres  
y  dos  estrellas  parte  de  un  estudio  de  Hamele  y  Sven  (2006)  con  datos  de  2006;  
en  el  resto  de  formas  de  alojamiento  se  proyectan  los  valores  medios  de  los  
residentes.  Hay  que  tener  presente  que  esta  media  recoge  todos  los  residuos,  no  
sólo  domésticos.  Por  tanto,  se  trata  de  una  aproximación  que  tiene  un  elevado  
margen  de  error  y  que  debería  actualizarse  con  un  estudio  sobre  los  residuos  
turísticos  en  la  ciudad  de  Barcelona.  Con  la  aproximación  basada  en  dichos  
indicadores,  el  sector  del  alojamiento  generaría  unas  79.000  toneladas  de  
residuos  sólidos  urbanos,  lo  que  representa  un  10,11%  del  total  de  residuos  en  la  
ciudad  de  Barcelona.

Tabla  58.  Aproximación  a  los  RSU  de  los  alojamientos  turísticos  de
Barcelona

INDICADOR  7.  PESO  RELATIVO  DE  LOS  RSU  TURÍSTICOS
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4.4.  La  huella  de  carbono
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Las  emisiones  de  estos  desplazamientos  relacionadas  con  el  transporte  
alcanzaron  1.597  millones  de  toneladas  de  CO2,  de  las  que  1.371  millones  
son  producidas  por  los  turistas  y  200  millones  por  los  excursionistas.  Las  
emisiones  totales  del  turismo  relacionadas  con  el  transporte  van

Siguiendo  la  metodología  de  Rico  (2019),  los  datos  actualizados  se  basan  
en  los  gases  de  efecto  invernadero  generados  en  todas  las  etapas  del  
ciclo  de  vida  del  consumo  energético.  Concretamente,  los  datos  recogen  
las  emisiones  de  los  medios  de  transporte  (llegada  y  salida),  alojamiento,  
actividades  y  transporte  interno  de  los  turistas.

En  el  estudio  presentado  por  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  (2019)  sobre  
las  externalidades  ambientales  negativas  del  turismo  se  incluyó  una  
estimación  sobre  las  emisiones  de  GEI  del  turismo  en  la  ciudad.  Esta  
estimación  fue  publicada  en  Rico  (2019)  y  es  una  de  las  primeras  
aportaciones  sobre  el  impacto  del  turismo  urbano  en  la  huella  de  carbono.

En  el  20o5,  la  OMT  había  estimado  que  las  emisiones  de  CO2  relacionadas  
con  el  transporte  del  turismo  sumaron  982  millones  de  toneladas  de  CO2,  
incluidos  los  excursionistas.  Esto  representaba  alrededor  del  18%  de  las  
emisiones  totales  del  transporte  y  el  3,7%  de  todas  las  emisiones  de  CO2

El  estudio  hacía  referencia  a  los  datos  de  2015,  por  lo  que  hemos  
actualizado  los  datos  siguiendo  el  mismo  proceso  metodológico  e  
incorporando  los  resultados  del  análisis  de  la  demanda  del  capítulo  precedente.

provocadas  por  el  ser  humano  (26.400  millones  de  toneladas).  Las  
pernoctaciones  supusieron  849  millones  de  toneladas  y  los  visitantes  el  
mismo  día  representaron  133  millones  de  toneladas.  Estas  emisiones  
fueron  producidas  por  un  total  de  9.700  millones  de  viajes  turísticos,  de  
los  que  750  millones  de  llegadas  corresponden  a  los  turistas  internacionales,  
4.000  millones  de  llegadas  son  turistas  nacionales  y  5.000  millones  
adicionales  de  visitantes  nacionales  e  internacionales  el  mismo  día.  Cabe  
destacar  que  el  turismo  internacional,  aunque  es  claramente  minoritario,  
es  el  que  tiene  un  mayor  impacto  en  las  emisiones  de  CO2.  (OMT,  2019).

El  estudio  de  Rico  (2019)  utiliza  la  metodología  del  análisis  del  ciclo  de  
vida  de  productos,  procesos  y  sistemas  (ACV)  y  se  centra  en  los  flujos  
energéticos.  Existen  dos  formas  de  imputar  la  huella  de  carbono  de  los  
desplazamientos  turísticos:  en  origen  o  destino.  En  el  primer  caso,  las  
emisiones  están  relacionadas  con  las  regiones  desde  las  que  salen  los  
turistas,  al  igual  que  se  imputan  las  emisiones  del  consumo  de  carne  o  del  
transporte  de  mercancías.  En  el  segundo  lugar,  las  emisiones  afectan  al  
cómputo  del  destino.  No  existe  un  modelo  mejor  que  el  otro,  sino  que  cada  
uno  mide  la  misma  realidad  desde  dos  perspectivas.

En  2016  las  llegadas  de  turistas  internacionales  alcanzaron  los  1.200  
millones,  lo  que  supone  un  aumento  del  65%  respecto  a  2005.  Las  llegadas  
de  turistas  nacionales  se  encaramaron  hasta  los  8.800  millones  (un  
aumento  del  119%  respecto  a  2005).  Además,  el  número  de  excursionistas  
(visitantes  sin  pernoctación)  se  duplicó  respecto  al  2005  y  alcanzó  los  
10.000  millones.  En  conjunto,  en  2016  se  estima  que  a  nivel  internacional  
se  realizaron  unos  20.000  millones  de  viajes  turísticos.

representar  alrededor  del  22%  de  las  emisiones  totales  del  transporte  y  el  
5%  de  las  emisiones  globales  provocadas  por  el  ser  humano  (32.100  
millones  de  toneladas)  en  2016  (UMTO,  2022).
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En  2015,  los  visitantes  a  la  ciudad  de  Barcelona  generaron  9.578.359  toneladas  
de  CO2  equivalente,  de  las  cuales  un  0,9%  son  emisiones  directas,  un  3%  se  
relacionan  con  el  consumo  energético  y  un  96%  corresponden  al  transporte.  Un  
visitante  emite  96,93  Kg  de  CO2  todos  los  días  de  estancia.

Tabla  59.  Origen  de  los  turistas  internacionales  de  Barcelona

Figura  48 .  Llegadas  de  turistas  internacionales  (2019)

En  2019  el  86%  de  las  llegadas  de  los  turistas  a  Barcelona  fueron  llegadas  
interacionales.  En  los  últimos  cinco  años  se  ha  consolidado  el  componente  
internacional  del  turismo  de  Barcelona,  que  ha  crecido  más  de  tres  puntos  relativos  
y  que  prácticamente  afecta  a  9  de  cada  10  turistas  que  visitan  la  ciudad.  Ésta  es  
una  característica  muy  relevante  del  modelo  turístico  de  Barcelona,  ya  que  en  
otras  ciudades  turísticas  del  mundo  el  turismo  nacional  es  un  componente  
significativo.  La  figura  48  muestra  la  evolución  de  los  tres  componentes  del  turismo  
de  la  ciudad  y  pone  de  manifiesto  el  valor  de  las  llegadas  internacionales.
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nacionalidad  y  peso  relativo  de  cada  nacionalidad  sobre  el  total

Para  determinar  las  emisiones  de  CO2  hemos  considerado  todas  las  llegadas  de  

los  países  que  representan  al  menos  un  0,3%  del  total.

(kgs  de  CO2  equivalente)

El  resto  las  hemos  agrupado  en  categorías  continentales,  porque  carecen  de  
significación  estadística.  El  primer  paso  ha  sido  calcular  las  emisiones  de  GEI  de  
los  vuelos  desde  sus  países  de  origen.  Hemos  utilizado  el  ICEC  del  ICAO  
(Organización  de  la  Aviación  Civil  Internacional),  un  organismo  adscrito  a  Naciones  
Unidas,  que  utiliza  un  medidor  que  tiene  en  cuenta  no  sólo  la  distancia,  sino  el  
modelo  de  avión  y  las  consideraciones  técnicas .

Aparte,  los  largos  recorridos  tienen  un  peso  muy  significativo.  Sólo  la  mitad  de  las  
llegadas  internacionales  proceden  de  países  de  la  Unión

Los  cálculos  se  basan  en  desplazamientos  de  ida  y  vuelta  y  en  clase  turista.  Hemos  
tenido  en  cuenta  además  si  los  vuelos  son  directos  o  si  es  necesario  hacer  una  
escalera  para  llegar  a  la  ciudad;  hemos  utilizado  el  valor  de  la  escalera  que  
representa  un  menor  coste  de  tiempo.  Por  último,  hemos  estimado  el  coste  ambiental  
del  acceso;  para  ello,  hemos  calculado  las  emisiones  necesarias  para  acceder  
desde  las  principales  ciudades  de  los  países  a  los  aeropuertos  de  conexión,  
ponderado  con  el  valor  demográfico  de  las  ciudades  y  su  región.

Europea,  y  un  6,5%  de  otros  países  europeos,  por  lo  que  más  del  40%  de  las  
llegadas  internacionales  a  Barcelona  son  transcontinentales.

Tabla  60.  Emisiones  de  GEI  (directa  y  de  acceso)  por  pasajero  y

Esto  tiene  un  impacto  directo  en  las  emisiones  de  GEI  porque  las  largas  distancias  
lógicamente  generan  un  volumen  de  emisiones  mucho  mayor.
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Figura  49.  Emisiones  GEI  directas  por  vuelo  desde  los  países  de  origen  de  los  turistas  internacionales  Font.  
Elaboración  propia  basado  en  el  ICEC  del  ICAO
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La  representación  cartográfica  (figura  49)  permite  identificar  claramente  el  efecto  
de  la  distancia  en  el  incremento  de  las  emisiones  de  GEI.  Mientras  que  los  

desplazamientos  continentales  emiten  un  volumen  inferior  a  400  kgs.  por  viaje  y  
pasajero  (con  la  excepción  de  Rusia),  los  vuelos  que  provienen  del  hemisferio  sur  
superan  la  tonelada  de  CO2  por  pasajero.  Es  decir,  un  turista  que  viaja  en  avión  
desde  México  emite  tantos  gases  de  efecto  invernadero  como  siete  turistas  que  
proceden  de  Italia  también  en  avión.  Como  el  volumen  de  visitantes  
intercontinentales  es  muy  significativo  en  Barcelona,  la  incidencia  de  las  emisiones  

del  transporte  es  mayor  que  en  otras  ciudades  turísticas  europeas.

Tabla  61.  Medio  de  transporte  de  entrada  de  los  turistas  
internacionales  (%)

No  todas  las  entradas  se  realizan  en  avión.  La  tabla  61  muestra  las  entradas  por  

medio  de  transporte  de  los  turistas  internacionales  por  país  de  origen.  El  avión  es  
el  principal  medio  de  transporte  en  todas  las  nacionalidades  y  sólo  en  dos  de  
ellas  el  peso  relativo  del  avión  está  por  debajo  del  80%:  Francia  y  Nueva  Zelanda.  
El  tren  ha  ganado  peso  relativo  como  medio  de  entrada,  gracias  a  la  progresiva  
extensión  de  la  red  de  alta  velocidad,  que  será  uno  de  los  ejes  de  mayor  
crecimiento  en  las  distancias  medias  y  cortas  en  el  futuro.  Las  entradas  en  barco  
están  relacionadas  con  el  peso  de  los  cruceros  en  el  modelo  turístico  de  la  ciudad.

Por  último,  cabe  destacar  la  importancia  del  autobús  como  medio  de  transporte  
de  entrada  a  la  ciudad,  lo  que  hace  intuir  la  creciente  relevancia  en  los  circuitos  
europeos  y  la  integración  de  la  ciudad  en  las  redes  de  turismo  urbano  del  
continente.
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Puerto  Rico

Marruecos

1,6

1,8

0,4

1,0

0,0

R.  Checa

1,6

5,0

Venezuela0,0

Turquía

0,6

1,7

7,1

0,0

0,4

0,0

84,4

1,4

Sudáfrica

0,0

3,3

1,1

1,1

0,0

10,7

0,0

6,5

Italia

Polonia

90,9

1,3

94,9

4,2

0,5

6,5

7,9

0,0

4,4

0,0

2,9

Suecia

0,0

3,4

0,0

4,1

2,8

Finlandia

0,0

3,4

92,396,4

93,3

2,6

92,5

90,2

Noruega

1,4

4,4

4,8

0,0

92,5

2,6

0,7

6,5

2,2

0,0

Rumania

0,7

0,7

0,0

2,5

97,2

2,4

1,7

14,3

Irlanda

Países  Bajos

0,0

3,3

0,0

9,4

1,9

98,6

89,9

92,9

0,9

1,6

91,1

1,3

0,0

90,4

64,3

Rusia

0,6

USA

0,0

1,5

Israel

5,3

Perú

0,0

1,0

4,6

93,0

97,8

0,0

0,9

0,7
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Según  estos  datos,  las  emisiones  directas  de  los  vuelos  entre  los  aeropuertos  de  
origen  y  la  ciudad  de  Barcelona  representan  un  volumen  de  gases  de  efecto  
invernadero  de  6,916  millones  de  toneladas  de  CO2  equivalente.

Hemos  realizado  una  estimación  de  las  emisiones  generadas  por  el  transporte  
de  escalera,  es  decir,  desde  los  espacios  residenciales  hasta  los  aeropuertos  de  
conexión.  Por  ejemplo,  un  visitante  que  reside  en  Mendoza  y  se  desplaza  a  
Barcelona  generará  las  emisiones  que  se  corresponden  con  el  vuelo  entre  
Buenos  Aires  y  Barcelona  pero  también  el  vuelo  de  conexión  entre  Mendoza  y  
Buenos  Aires.  Esta  información  ha  sido  muy  laboriosa  porque  hemos  tenido  en  
cuenta  la  distribución  de  la  población  en  cada  país  de  origen,  las  conexiones  con  
Barcelona  y  los  sistemas  de  acceso  al  aeropuerto.  Las  proyecciones  de  las  
emisiones  medias  de  acceso  pueden  verse  en  la  tabla  60.  Las  emisiones  
generadas  por  el  acceso  de  los  turistas  internacionales  a  los  aeropuertos  de  
conexión  ascienden  a  1,232  millones  de  toneladas  de  CO2  equivalente.  Podemos  
estimar  que  las  emisiones  para  acceder  a  los  aeropuertos  de  conexión  entre  los  
países  minoritarios  es  de  0,0736  millones  de  toneladas,  con  lo  que  su  conjunto  
las  conexiones  1,318  millones  de  toneladas  de  CO2.  Por  tanto,  las  emisiones  
totales  generadas  por  el  desplazamiento  en  avión  de  los  turistas  internacionales  
es  de  8,614  millones  de  Toneladas  de  CO2,  si  consideramos  tanto  las  emisiones  
directas  del  vuelo  como  las  indirectas  del  acceso  al  aeropuerto.

Éste  es  el  valor  de  las  emisiones  que  representan  como  mínimo  un  0,3%  del  
volumen  total  de  visitantes  y  que  tienen  significación  estadística.  En  este  cálculo  
hemos  incorporado  todas  las  entradas  desde  los  países  lejanos,  aunque  el  
porcentaje  declarado  de  entradas  en  avión  es  menor.  Esto  significa  que  estos  
turistas  que  provienen  de  países  lejanos  han  entrado  en  Europa  por  otro  punto  y  
que  desde  allí  acceden  a  Barcelona  por  vía  terrestre  o  marítima.  Existe  un  debate  
conceptual  relevante  para  determinar  cómo  se  imputan  las  emisiones  
transcontinentales.  Imaginemos  a  un  visitante  que  proviene  de  Estados  Unidos  y  
que  realiza  una  ruta  por  varias  ciudades  europeas,  entre  ellas  Barcelona.  En  este  
ejercicio,  imputamos  las  emisiones  del  vuelo  de  conexión  a  Barcelona  aunque  no  
haya  sido  el  punto  de  entrada,  pero  existirían  otras  opciones,  como  afectar  a  
todas  las  emisiones  en  la  ciudad  del  aeropuerto  de  entrada  o  repartir  las  
emisiones  entre  las  ciudades  del  recorrido.  Si  sólo  imputáramos  las  emisiones  
mediante  transporte  declarado,  se  reduciría  el  volumen  de  emisiones  hasta  6,359  
millones  de  toneladas  de  CO2  equivalente.

media  de  emisiones  de  los  países  que  provienen  de  Europa  es  de  303  Kg  de  
CO2  equivalente,  655  los  asiáticos,  907  los  americanos,  614  los  africanos  y  
1.720,4  los  que  provienen  de  Oceanía.  En  total,  podemos  estimar  que  los  turistas  
internacionales  que  proceden  de  los  países  minoritarios  (por  debajo  del  0,3%  del  
global)  generan  conjuntamente  0,38  toneladas  de  CO2.  En  su  conjunto,  los  
turistas  internacionales  emiten  por  tanto  7,296  millones  de  toneladas  de  CO2  que  
se  explican  por  los  vuelos  de  conexión  entre  origen  y  destino.

Existe  un  número  muy  elevado  de  países  que  están  por  debajo  del  umbral  del  
0,3%.  Aunque  representan  el  grosor  de  las  nacionalidades,  tienen  un  peso  muy  
pequeño  en  el  conjunto  de  turistas  internacionales,  sólo  un  4,5%  del  total  de  
turistas.  Como  no  puede  asignarse  una  nacionalidad  por  su  nulo  valor  estadístico,  
hemos  aplicado  las  emisiones  medias  de  los  países  de  su  continente.  Entre  los  
países  minoritarios,  un  23,3%  son  americanos,  un  19,9%  son  asiáticos,  un  18,7%  
europeos  y  un  14,1%  son  africanos.  La
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Hemos  tenido  en  cuenta  la  composición  del  grupo  entre  los  visitantes  de  cada  
país  que  se  desplazan  en  vehículo;  por  ejemplo,  en  una  unidad  familiar  de  cuatro  
miembros  que  se  desplaza  en  vehículo  propio  a  Barcelona,  las  emisiones  per  
cápita  serán  la  cuarta  parte  de  las  emisiones  del  vehículo.  La  tabla  62  recoge  la  
distancia,  la  ocupación  media  y  la  emisión  media  por  pasajero.  La  estimación  de  
las  emisiones  generadas  por  las  llegadas  a  Barcelona  en  vehículo  (ya  sea  propio,  
alquilado  o  compartido)  son  de  38.098  toneladas  de  CO2  equivalente.  Lógicamente,  
este  valor  tan  bajo  (sobre  todo  en  relación  con  las  entradas  en  avión)  se  explica  
tanto  por  las  menores  emisiones  por  pasajero  de  los  vehículos  como  sobre  todo  
por  el  poco  peso  relativo  de  las  entradas  en  coche.  El  turismo  de  Barcelona  está  
muy  penalizado  por  el  elevado  peso  de  las  entradas  en  avión  y  por  la  distancia  
media  recorrida:  La  condición  de  ciudad  global  implica  un  fuerte  impacto  ambiental.

Por  el  cálculo  de  las  emisiones  en  coche  de  los  turistas  internacionales,  hemos  
considerado  que  el  punto  de  origen  es  la  ciudad  más  poblada  del  país.  Se  ha  
utilizado  el  valor  promedio  de  emisiones  de  113,5  g  de  CO2  por  kilómetro  que  
propone  el  informe  de  la  OMT  y  el  Foro  Internacional  del  Transporte  (2020)  así  
como  la  Agencia  Internacional  de  la  Energía  (2018).  Sin  embargo,  en  2019  las  
emisiones  medias  de  los  vehículos  nuevos  en  Europa  era  de  123  gramos  por  
automóvil.

Tabla  62.  Emisiones  de  los  coches  de  origen  internacional  y  destino  Barcelona  

(Tn  CO2  equivalente).  Ida  y  vuelta

Eslovaquia

Reino  Unido

2.373

2.270

1.044

Italia

2,5

Alemania

1.712

3,2

Ucrania

4.452

252

Distancia

835

3.950

Bulgaria

1.926

196

2,6

R  Checa

1.396 2,8

21.240

4

1.245

2,4

3,5

Hungría

1.039

792

4,0

Suiza

Bélgica

2.784

3,2

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  de  la  Encuesta  sobre  el  perfil  de  visitante  2018-2019

292

Portugal

1.778 1,0

3,3

Francia

1.560

3,0

584

Suecia

2,0

262

Ocupación  media  Emisión  total

Austria

1.490

794

1.864

664

2,0

Países  Bajos

1.864

1.358

4,0

554

3.108

842
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842

408

866

Dinamarca

Alemania

Francia

234

Bélgica

350

378

78

Hungría

Portugal

Ucrania

Países  Bajos

5.998

0

Reino  Unido

0

Emisiones  bus

1.818

2.454

916

240

0

1.676

176Austria

464

Finlandia

Suiza 214

212

Bulgaria

Italia

0466

420

238

952

6.456

278

0

Polonia

Emisiones  tren

144

R  Checa

178

932

552

0

Suecia

1.798

138

Tabla  63.  Emisiones  de  buses  y  trenes  de  origen  internacional  y  destino  Barcelona  
(Tn  CO2  equivalente).  Ida  y  vuelta

La  Agencia  Europea  del  Medio  Ambiente  sugiere  68  gramos  de  CO2

En  cuanto  a  las  entradas  en  tren,  hemos  seguido  también  la  fuente  del  informe  de  
la  OMT  y  el  Foro  Internacional  del  Transporte  (2020),  que  estima  unas  emisiones  
de  20,5  gramos  por  pasajero  y  kilómetro.  Los  resultados  parciales  por  países  se  
muestran  en  la  tabla  63.  En  su  conjunto,  las  entradas  en  tren  generaron  14.356  
toneladas  de  CO2  equivalente,  aproximadamente  las  mismas  que  el  bus.

equivalente  por  kilómetro,  a  partir  de  la  base  de  datos  de  TRAACS  y  con  el  
método  TERM  027.  Este  cálculo  se  basa  en  una  media  de  12,7  pasajeros  por  
trayecto,  si  bien  en  los  desplazamientos  turísticos  la  media  es  sensiblemente  
superior.  Hemos  optado  por  la  fuente  del  informe  de  la  OMT  y  el  Foro  Internacional  
del  Transporte  (2020)  y  la  Agencia  Internacional  de  la  Energía  (2018),  que  estiman  
30  gramos  de  CO2  por  kilómetro  y  pasajero  en  los  trayectos  turísticos.  La  tabla  
63  recoge  las  emisiones  totales  por  país  de  origen.  Globalmente,  las  emisiones  
de  las  entradas  en  bus  son  14.840  de  CO2  equivalente,  considerando  el  viaje  de  
ida  y  vuelta.

Del  mismo  modo,  hemos  estimado  las  emisiones  de  las  entradas  en  bus  y  en  
ferrocarril.  De  nuevo,  existe  un  rango  muy  elevado  de  emisiones  de  ambos  medios  
de  transporte.  Las  emisiones  de  los  autobuses  dependen  esencialmente  del  grado  
de  ocupación,  pero  intervienen  también  otros  aspectos  como  el  modelo,  la  
velocidad,  la  carga  o  el  estado  de  la  carretera.

15.384 14.354TOTAL
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•  Las  emisiones  de  los  vehículos  tienen  en  cuenta  el  mismo  valor  que  hemos  
empleado  en  las  llegadas  internacionales  (113,5).  Hemos  calculado  el  
número  de  ocupantes  medio  a  partir  de  la  Encuesta  sobre  el  perfil  de  los  
visitantes  y  hemos  utilizado  el  mismo  registro  para  todas  las  provincias,  2,27  
ocupantes  por  vehículo.  La  distancia  se  ha  calculado  desde  la  capital  de  la  
provincia  y  se  han  considerado  las  emisiones  de  ida  y  vuelta.

Tabla  64.  Emisiones  por  transporte  y  total  de  los  turistas  del  Estado  español  por  

provincias  (Tn  CO2  equivalente)

•  Se  han  calculado  las  emisiones  de  los  aviones  a  partir  del  criterio  ICEC  del  
ICAO  al  tener  en  cuenta  las  especificidades  técnicas  de  los  vuelos.

•  Las  emisiones  en  bus  y  tren  se  basan  en  los  valores  que  proponen  el  informe  
de  la  OMT  y  el  Foro  Internacional  del  Transporte  (2020)  y  la  Agencia  
Internacional  de  la  Energía  (2018),  30  gramos  para  los  buses  y  20,  5  gramos  
por  el  tren.

La  tabla  64  muestra  las  emisiones  provinciales  por  cada  medio  de  llegada  y  las  
emisiones  totales  provinciales.  En  su  conjunto,  las  emisiones  del  transporte  de  
llegada  de  turistas  estatales  representan  171.720  toneladas  de  CO2  equivalente.

No  se  han  computado  los  vuelos  si  ambas  localidades  carecen  de  alguna  
conexión.

Los  turistas  que  proceden  del  resto  del  Estado  representan  un  12%  del  total  de  
las  entradas.  Para  determinar  las  emisiones  del  transporte,  hemos  seguido  el  
mismo  criterio  que  en  las  entradas  internacionales:

93

4.615

267

1.176850

6.091

613

180

2.381

246

368

Albacete

6.091

Ciudad  Real

Cáceres

812

137

Ávila 456

228

Tren

441

2.900

Cádiz

Total

108

341

1.536

Álava

Cuenca

Burgos

1.908

4.841

205

4.575875

3.449

Castellón

7.743

400

281

Almería 133

Coruña,  La

639

880

Avión

64

2.515

321

Coche

674

225

73

629

101

Islas  Baleares

120

245

Alicante 262

1.179

261

278

647

7.564

Bus

1.901

767

Córdoba

Badajoz

229

169
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Cantabria

347

94

Murcia

4.505

292

Toledo

Asturias

699

7.600

284

197

Huelva

757

161

829

11.114

Zaragoza

2.680

348

91

19.826

Zamora

371

29

268

Valencia

Palencia

5.858

926

70

Salamanca

108

1.91294

108Soria

Ourense

8.337

1.924

Huesca

329

Guadalajara

699

108

247

22.830

65

234 462

796

147

Málaga

2.299Madrid

4.304

Teruel

Fuente:  Elaboración  propia

395

80 77

Gipuzkoa

1.372

322

4.660  25.961

1.108

3.785

264

5.058

445

757

335

3.131

340

242

112

370 228

5.497

5.650

5.399

La  Rioja

335

Sevilla

2.694

11.403

101

10.112

Granada

351

193

348

584

340

273

161

142

427

60

385

Lugo

329

Melilla

9.424

5.613

576

270

952

121

42Jaen

Valladolid

Palmas,  Las

94

178

673

Tenerife

Navarra

1.20979

22.830

6.241

325 569

258

445

1.742Pontevedra

402

70

León

847

19.826

Vizcaya

362

31
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Esto  muestra  los  problemas  de  reducir  a  nivel  municipal  un  fenómeno  que  opera  
en  varias  escalas  (internacional,  nacional  y  regional).  Con  el  fin  de  mantener  la  
coherencia  con  el  planteamiento  del  punto  anterior  (y  siguiendo  el  criterio  del  
estudio  sobre  las  externalidades  ambientales  del  turismo),  no  hemos  considerado  
los  desplazamientos  origen-destino  en  el  cálculo  de  las  emisiones  generadas  por  
los  turistas  excursionistas.

La  tabla  65  muestra  las  emisiones  totales  de  los  viajes  de  los  turistas  según  su  
lugar  de  origen.  Como  hemos  comentado,  el  turismo  internacional  tiene  un  impacto  
muy  relevante  en  el  volumen  de  las  emisiones,  que  se  explica  tanto  por  el  elevado  
peso  relativo  de  las  entradas  internacionales,  como  por  la  clara  primacía  del  uso  
del  avión  y  elevada  distancia  media.

Por  último,  se  han  estimado  las  emisiones  de  las  entradas  desde  el  resto  de  
Cataluña,  que  sólo  representan  un  2%  del  total  de  visitantes.  Por  otro  lado,  el  
transporte  colectivo  tiene  una  importancia  significativa,  no  interviene  el  avión  y  las  
distancias  son  muy  reducidas.  Por  eso,  el  conjunto  de  las  entradas  de  los  visitantes  
representan  sólo  995  toneladas  de  CO2  equivalente. Siguiendo  el  criterio  de  imputación  de  las  emisiones  al  destino,  el  municipio  de  

Sitges  tendría  asignadas  todas  las  emisiones  de  los  desplazamientos  desde  el  
origen  hasta  el  municipio  del  Garraf  y,  en  cambio,  el  resto  de  municipios  visitados  
(entre  ellos,  Barcelona)  no  tendrían  ninguna.

Los  turistas  excursionistas  muestran  problemas  metodológicos  de  la  asignación  
de  las  emisiones  a  escala  local.  Imaginemos,  por  ejemplo,  a  un  turista  que  se  ha  
alojado  en  Sitges  y  que  hace  un  recorrido  por  varios  puntos  de  la  geografía  
catalana,  entre  ellos,  la  ciudad  de  Barcelona.

Tabla  65.  Emisiones  por  transporte  según  tipología  de  turistas
(Tn  CO2  equivalente)

En  la  encuesta  de  2018-2019  no  se  dispone  de  datos  sobre  la  movilidad  de  los  
turistas  excursionistas  alojados  en  un  municipio  de  la  provincia  de  Barcelona.  
Sabemos  cómo  han  llegado  los  turistas  a  los  diversos  municipios  y  sabemos  qué  
medios  de  transporte  han  utilizado  en  la  ciudad,  pero  no  sabemos  cuál  es  el  medio  
que  han  utilizado  para  desplazarse.  Por  eso,  utilizaremos  la  distribución  de  los  
desplazamientos  del  estudio  de  movilidad  de  2016  y  lo  proyectaremos  sobre  los  
datos  de  2019.  Hemos  ponderado  las  distancias  teniendo  en  cuenta  el  indicador  
de  la  capacidad  de  oferta  de  cada  municipio  metropolitano  y  hemos  tenido  en  
cuenta  tanto  el  trayecto  de  ida  como  el  de  vuelta.  Los  cálculos  se  basan  en  una  
distancia  media  de  21,02  kilómetros  y  una  estimación  de  las  emisiones  de  acuerdo  
a  los  sistemas  de  alimentación  de  cada  sistema  de  transporte.

995

Turistas  del  Estado  español

Fuente.  Elaboración  propia

Turistas  catalanes

8.681.294

Emisiones

171.720

Turistas  internacionales
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660,36

418.392 263,84

Taxía

FGC

16,40 343,81

Tranvía

448.948

Total

1.071,09

8,60

26,30

4,50

100

a.  Ocupación  2,85

Desplazamientos Tn  CO2eq

Tren

218.926

Metro

94,34

3,60

Bus  y  autocar

8,90

175.141 75,47

154.638 368,93

Cochea

2.877,83

31,50

Porcentaje

4.855.298

797.865

1.532.484

Fuente.  Elaboración  propia  a  partir  de  la  encuesta  sobre  movilidad  turística  de  2016

Turistas  metropolitanos

2.929.633

a.  Ocupación  2,85

27.779

Cruceristas

Emisiones

Fuente.  Elaboración  propia

2.878

Turistas  excursionistas
No  disponemos  de  la  información  sobre  los  medios  de  desplazamientos  de  los  
turistas  alojados  en  las  demás  marcas  turísticas  del  país,  con  excepción  de  los  
turistas  de  la  provincia  de  Barcelona.  No  podemos  proyectar  estos  datos  por  el  
resto  de  marcas  porque  las  condiciones  de  accesibilidad  de  la  Costa  Brava  y  la  
Costa  Daurada  son  muy  diferentes  a  la  situación  en  el  Maresme  o  la  Costa  del  

Garraf,  que  disponen  de  sistemas  de  acceso  por  ferrocarril.  Para  realizar  una  
aproximación,  hemos

Tabla  64.  Emisiones  por  transporte  de  los  turistas  metropolitanos

Tabla  65.  Aproximación  a  las  emisiones  por  transporte  de  los  turistas  excursionistas  
(Tn  CO2  equivalente)

(Tn  CO2  equivalente)
considerado  que  un  tercio  de  los  desplazamientos  se  realizan  en  tren,  un  tercio  
optan  por  el  transporte  privado  y  un  tercio  utilizan  el  autobús  o  el  autocar,  
siguiendo  la  opinión  de  varios  operadores  de  viajes  consultados.  Lógicamente,  
ésta  es  una  aproximación  con  un  elevado  margen  de  error,  precisamente  entre  el  
colectivo  que  tiene  un  mayor  peso  relativo  de  entre  los  turistas  excursionistas.  
Hemos  hecho  una  estimación  de  la  distancia  de  los  desplazamientos  que  tiene  en  

cuenta  la  ponderación  de  la  actividad  turística  por  municipios,  de  acuerdo  con  la  
recaudación  del  impuesto  de  estancias  turísticas  en  2019,  por  todos  los  municipios  
que  superaron  ese  año  los  10  millones  de  euros  del  IEET.  La  distancia  media  
ponderada  es  98,81  kms.,  que  es  un  valor  que  no  tiene  en  cuenta  la  fricción  de  la  
distancia  (cuando  se  incrementa  la  distancia  se  reduce  la  predisposición  al  viaje).
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33,30

Tn  CO2eq

16.680,18

2.513,05

4.860.163

1.487.319

33,30

Total

4.238.859

Fuente.  Elaboración  propia

Cochea

Desplazamientos

4.238.859

Bus  y  autocar

33,30

27.779,49

Porcentaje

Tren

100

8.586,25

Por  último,  para  estimar  el  volumen  de  las  emisiones  de  los  excursionistas,  nos  
hemos  basado  en  la  encuesta  de  movilidad  cotidiana  de  2019.  Para  cada  localidad,  
hemos  estimado  la  distancia  respecto  a  Barcelona  y  la  proporción  de  medios  de  
transporte.  Contrariamente  a  lo  que  se  podría

Tabla  65.  Emisiones  por  transporte  según  tipología  de  turistas  excursionistas  
(Tn  CO2  equivalente)

resoluciones  espaciales  y  temporales.  Los  datos  AIS  proporcionan  datos  exactos  
sobre  la  ubicación  de  los  barcos  en  cada  momento,  lo  que  permite  calcular  las  
velocidades  o  los  tiempos  de  estancia  en  los  puertos.  A  partir  de  los  datos  STEAM,  
los  autores  estiman  unas  emisiones  medias  de  1.671  kilogramos  por  persona  y  
crucero.  Si  utilizamos  el  mismo  criterio  que  con  las  entradas  aéreas  e  imputamos  
al  destino  de  entrada  las  emisiones  del  turismo  internacional,  deberemos  
considerar  que  los  1.753.222  pasajeros  de  cruceros  que  utilizan  el  puerto  de  
Barcelona  como  puerto  de  entrada  y/o  llegada  generaron  un  total  de  2,93  millones  
de  Tn  de  CO2  equivalente.

Simonsen,  Walnum  y  Gössling,  S.  (2018)  han  publicado  los  resultados  de  un  
estudio  a  partir  del  Modelo  de  Evaluación  de  Emisiones  de  Tráfico  de  Barcos  
(STEAM),  que  utiliza  datos  del  Sistema  de  Identificación
Automática  (AIS)  para  rastrear  los  movimientos  de  los  barcos  a  altas

A  pesar  de  la  creciente  importancia  de  los  cruceros  en  el  modelo  turístico  
internacional,  tenemos  muy  poca  información  sobre  los  impactos  ambientales  de  
esta  tipología.  Howitt  et  al.  (2010)  monitorizaron  68  cruceros  internacionales  en  
Nueva  Zelanda  y  estima  un  nivel  de  emisiones  medio  ponderado  de  390  gramos  

de  CO2  equivalente  por  pasajero  y  kilómetro.  Factores  como  las  dimensiones  del  
buque,  su  capacidad  o  el  grado  de  ocupación  hacen  variar  de  forma  muy  sensible  
ese  valor  medio.  Teniendo  en  cuenta  que  el  recorrido  tipo  de  los  cruceros  en  el  
Mediterráneo  occidental  (de  unos  7  -  8  días  con  un  recorrido  perimetral  en  el  Golfo  
de  León  y  el  Mar  Tirré)  es  de  unos  3.500  kilómetros,  implicaría  unos  1.365  
Kilogramos  por  itinerario.  La  principal  compañía  internacional  de  cruceros,  
Carnival,  ha  publicado  los  resultados  de  su  auditoría  sobre  emisiones  y  se  sitúa  
en  unos  valores  similares  a  los  de  la  previsión  de  Howitt  (entre  342  y  358  gramos  
por  pasajero  y  kilómetro).

Un  problema  similar  ocurre  con  los  cruceros.  ¿Cuáles  son  las  emisiones  que  
debemos  considerar  relacionadas  con  la  presencia  de  los  cruceros  en  la  ciudad  
de  Barcelona?:  Las  emisiones  globales  del  recorrido,  un  reparto  de  las  emisiones  
entre  todos  los  puertos  de  escala,  considerar  sólo  las  emisiones  cuando  el  puerto  
es  el  inicio  del  recorrido  o  considerar  sólo  las  emisiones  derivadas  de  la  estancia  
del  barco  en  puerto?  Todas  las  respuestas  serían  válidas  y  cada  una  de  ellas  
daría  lugar  a  un  valor  completamente  distinto.
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13,53 3.910.166

3.936,03

100

Coche

2.929.633

68,00

38.409

6.895.431

8.853.909

35,97

11.852.607

Turistas  excursionistas

Turistas

27.779

Excursionistas

Distancia  
media

35,14

Emisiones

30.350,45

18,47

38.409

Visitantes  (sin  cruceristas)

Total

8.922.974

Bus 4.122,10

5.337.824Tren

Emisiones

Turistas  metropolitanos

38,78

2.877

Cruceristas

16.143.422

Visitantes

Porcentaje  Desplazamientos
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suponer  no  existen  diferencias  significativas  en  las  distancias  medias  mediante  
transporte.  La  mayoría  de  los  desplazamientos  se  realizan  en  vehículo  y,  por  eso,  
el  volumen  de  emisiones  es  tan  elevado.

Tabla  66.  Emisiones  por  transporte  de  todas  las  tipologías  de  visitantes  (Tn  CO2  
equivalente)

Si  realizamos  una  síntesis  de  las  emisiones  derivadas  del  transporte  de  los  
visitantes,  obtendríamos  unos  resultados  muy  similares  a  los  del  estudio  sobre  las  
externalidades  ambientales  del  turismo.  El  grueso  de  las  emisiones  se  corresponde  
con  los  turistas  (sobre  todo  turistas  internacionales),  porque  son  el  grueso  de  la  
demanda  y  por  el  predominio  de  los  desplazamientos  en  avión.

equivalente)

cruceros.

Tabla  65.  Emisiones  por  transporte  de  los  excursionistas  (Tn  CO2

valores  se  dispararían.  Hemos  imputado  en  Barcelona  las  emisiones  de  los  
cruceros  que  entran  y/o  salen  de  la  ciudad,  lo  que  tiene  un  impacto  muy  relevante  
sobre  el  valor  final.  Los  excursionistas  tienen  un  nivel  de  emisiones  relativamente  

bajo  porque,  aunque  se  trata  de  un  volumen  muy  significativo  de  flujos  y  que  existe  
un  uso  intensivo  del  coche,  la  distancia  media  es  muy  corta.  Globalmente,  las  
emisiones  derivadas  de  la  actividad  turística  se  pueden  fijar  en  8,9  millones  de  
Toneladas  de  CO2  equivalente  si  no  consideramos  a  los  cruceros  (9,2  millones  en  
el  estudio  sobre  las  externalidades  ambientales)  o  11,85  millones  si  integramos  l  
impacto  de  los

En  el  turismo  metropolitano  y  los  turistas  excursionistas  no  imputamos  las  
emisiones  de  acceso  desde  su  origen  al  destino,  sino  sólo  las  emisiones  
relacionadas  con  el  desplazamiento  desde  el  destino  a  Barcelona.  Si  analizáramos  
estas  emisiones  a  escala  catalana,  les

Fuente:  Elaboración  propia

Fuente:  Elaboración  propia
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Las  emisiones  del  sector  del  alojamiento  se  explican  por  tres  factores.

Para  calcular  las  emisiones  de  CO2eq  que  se  explican  por  la  actividad  
comercial,  hemos  calculado  el  peso  relativo  del  gasto  comercial  turístico  sobre  
el  total  y  hemos  considerado  que  éste  es  un  indicador  del  peso  de  las  
emisiones  comerciales  turísticas  sobre  el  total  de  las  emisiones  comerciales.  
En  2019  el  gasto  turístico  representó  un  21,1%  del  gasto  en  destino  excluido  
el  alojamiento;  esto  significa  unos  17,4  euros  por  turista  y  noche.  Si  sabemos  
que  las  pernoctaciones  de  los  turistas  fueron  unos  45  millones  en  todas  las  
formas  de  alojamiento,  el  gasto  comercial  directo  puede  estimarse  en  unos  
781,7  millones  de  euros.  Si  el  comportamiento  del  gasto  de  los  turistas  
excursionistas  es  similar,  el  volumen  de  gasto  comercial  turístico  puede  
estimarse  en  992  millones  de  euros.  Dado  que  el  volumen  de  facturación  
comercial  en  Barcelona  en  2019  fue  de  39.608,5  millones  de  euros  (El  
comercio  en  Barcelona,  2019),  la

Se  han  incorporado  en  el  cálculo  las  emisiones  derivadas  de  los  residuos.  Si  
el  turismo  representa  un  10,11%  de  los  residuos  sólidos  urbanos  en  la  ciudad  
de  Barcelona  y,  al  mismo  tiempo,  los  tratamientos  de  los  residuos  explican  un  
10%  de  las  emisiones  totales  de  la  ciudad  (datos  de  2018),  el  tratamiento  de  
los  residuos  turístico  es  responsable  de  un  1,01%  de  las  emisiones  totales  de  
la  ciudad,  que  fueron  en  2019  de  3,6  millones  de  toneladas  de  CO2eq.  Esto  
significa  que  las  emisiones  derivadas  del  tratamiento  de  residuos  turísticos  
pueden  estimarse  en  unas  36.000  toneladas  para  el  año  2019.

Con  el  mismo  criterio,  hemos  calculado  las  emisiones  que  se  derivan  del  
alojamiento  o  la  frecuentación  de  los  espacios  de  mayor  densidad  turística,  
siguiendo  la  metodología  de  Rico  (2019)  y  partiendo  de  los  resultados  que  hemos

Esto  significa  que  se  ha  reducido  sensiblemente  la  huella  de  carbono  por  
visitante;  esta  reducción  se  explica  por  dos  factores.  En  primer  lugar,  una  
variación  metodológica  en  el  cómputo  de  las  pernoctaciones,  que  afecta  
especialmente  a  las  estancias  medias.  Y,  en  segundo  lugar,  como  se  ha  
comentado,  se  explica  por  la  reducción  de  las  emisiones  derivadas  del  mix  eléctrico.

expuesto  en  el  capítulo  sobre  consumo  energético.  Las  emisiones  están  
calculadas  a  partir  del  documento  de  la  Oficina  Catalana  del  Cambio  Climático  
(2019),  que  es  el  mismo  criterio  que  se  utiliza  en  el  Observatorio  de  la  Energía  
de  Barcelona.

Por  un  lado,  el  consumo  por  noche  y  por  forma  de  alojamiento  basada  en  las  
estimaciones  sobre  pernoctaciones  y  en  el  ratio  de  consumo  por  categoría;  
volvemos  a  insistir  en  que  estas  ratios  se  basan  en  una  información  que  
debería  actualizarse  y  afinarse  de  forma  periódica  para  mejorar  la  precisión  
de  la  estimación;  el  segundo  factor  que  incide  en  las  emisiones  es  el  tipo  de  
energía  final  utilizado  y  especialmente  el  peso  de  la  energía  eléctrica.  Y,  en  
tercer  lugar,  hemos  estimado  los  volúmenes  de  emisiones  por  cada  fuente  de  
energía  de  acuerdo  a  los  criterios  que  utiliza  el  Observatorio  de  la  Energía  de  
Barcelona.  Hay  que  tener  presente  que  en  2019  el  mix  eléctrico  alcanzó  un  
valor  muy  bajo:  en  2015,  en  el  año  de  referencia  del  estudio  sobre  las  
externalidades  ambientales,  las  emisiones  por  Kwh  eran  de  398  gramos  de  
CO2eq .  En  2019,  las  emisiones  habían  descendido  hasta  los  241  gramos  
(Oficina  Catalana  del  Cambio  Climático,  2019).

De  acuerdo  con  los  criterios  señalados,  las  emisiones  que  se  explican  por  las  
empresas  de  alojamiento  son  de  184.074  Tn  CO2eq,  un  crecimiento  moderado  
respecto  a  la  estimación  de  2013  del  estudio  sobre  las  externalidades  
ambientales  del  turismo,  que  preveía  unas  emisiones  de  150.488  Tn.
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gasto  turístico  representa  aproximadamente  el  2,5%  de  la  facturación  comercial  
global.

Estas  emisiones  son  indirectas:  Tienen  lugar  fuera  de  la  ciudad,  pero

se  explican  por  la  actividad  de  la  ciudad.  Como  en  la  huella  hídrica,  debemos  
determinar  no  sólo  los  efectos  directos  de  la  actividad  turística  (el  transporte,  la  
calefacción,  la  electricidad...),  sino  que  también  deberíamos  considerar  las  
emisiones  que  han  provocado  los  bienes  y  servicios  necesarios  por  la  actividad  
turística.  En  cualquier  caso,  seguiremos  el  mismo  criterio  que  el  resto  del  informe  
y  que  Rico  (2019)  y  sólo  imputaremos  las  emisiones  directas,  es  decir,  aquellas  
que  se  explican  por  la  actividad  del  visitante  y  no  por  la  provisión  de  los  bienes  y  
servicios  necesarios  para  la  actividad  turística.

En  el  informe  anual  de  seguimiento  y  evaluación  de  la  Agenda  de  2030  de  
Barcelona  se  estima  que  las  emisiones  de  CO2eq  del  sector  comercial  para  el  
año  2018  fue  de  729.700  Tn,  por  lo  que  podemos  inferir  que  las  emisiones  
directas  derivadas  del  consumo  comercial  de  los  turistas  (sin  tener  en  cuenta  el  
gasto  de  los  excursionistas)  es  de  unas  18.000  Tn  de  CO2eq.  Éste  es  un  valor  
sensiblemente  inferior  al  que  se  calculó  en  el  estudio  sobre  las  externalidades  
ambientales  de  Barcelona.  En  cualquier  caso,  sería  necesario  un  estudio  
sistemático  sobre  la  incidencia  del  turismo  en  el  sector  comercial  de  la  ciudad,  

tanto  desde  el  punto  de  vista  económico  como  ambiental.

No  disponemos  de  los  datos  sobre  las  emisiones  que  pueden  imputarse  a  la  
actividad  de  restauración.  Rico  (2019)  estima  que  la  restauración  relacionada  con  
el  turismo  es  responsable  de  un  5%  de  las  emisiones  en  destino  (excluidos  
desplazamientos).

Las  tablas  67.1  y  67.2  muestran  la  síntesis  de  los  cálculos  sobre  la  huella  de  
carbono  del  sector  turístico  de  la  ciudad;  es,  en  esencia,  una  actualización  del  
estudio  de  Rico  (2019)  por  los  datos  de  2019,  con  las  modificaciones  
metodológicas  que  hemos  comentado  a  lo  largo  del  epígrafe.  Globalmente,  la  
huella  de  carbono  del  sector  es  muy  elevada  porque  imputamos  a  la  ciudad  los  
costes  ambientales  del  desplazamiento  de  los  visitantes.  Si  utilizamos  el  mismo  
criterio  con  los  cruceros,  es  decir,  asignamos  a  la  ciudad  las  emisiones  derivadas  
de  la  actividad  turística  por  las  entradas  y  salidas  de  los  cruceristas,  las  emisiones  
alcanzan  los  12  millones  de  toneladas  de  CO2.

La  restauración  es  también  una  actividad  que  tiene  un  fuerte  impacto  en  las  
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero.  El  estudio  de  Inédito  sobre  la  huella  
de  carbono  del  sector  de  la  alimentación  en  Barcelona  de  2019  calcula  las  
emisiones  que  se  pueden  imputar  a  toda  la  cadena  de  producción,  y  distribución  
de  la  alimentación  en  Barcelona,  excluyendo  las  emisiones  de  la  distribución  
urbana  y  el  consumo;  en  el  estudio,  se  estima  que  las  emisiones  del  sector  de  la  
alimentación  fuera  de  la  ciudad  representan  2,5  millones  de  toneladas  de  CO2eq.  
De  éstas,  un  13,3%  se  corresponde  a  consumo  extradoméstico  de  los  no  
residentes,  es  decir,  de  los  visitantes  (turistas  y  excursionistas),  de  los  conmuteros,  
y  de  los  flujos  metropolitanos. En  ambos  casos,  el  transporte  es  el  principal  responsable  de  las  emisiones  como  

consecuencia  del  carácter  internacional  de  la  demanda  turística  y  del  predominio  
absoluto  de  los  desplazamientos  en  avión.

Sabemos  que  los  visitantes  representan  un  26,3%  del  total  y  los  turistas  un  18,9%  
del  total,  por  lo  que  podríamos  estimar  unas  87.700  toneladas  de  CO2eq  por  el  
conjunto  de  los  visitantes  y  unas  62.900  toneladas  por  los  turistas.
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Tabla  67.2.  Síntesis  de  las  emisiones  de  la  actividad  turística  (con  el  impacto  de  los  

cruceros)

Tabla  67.1.  Síntesis  de  las  emisiones  de  la  actividad  turística  (sin  considerar  a  los  cruceros)

Si  consideramos  a  los  turistas  y  los  excursionistas,  las  emisiones  son  de  212  Kg  de  CO2  

por  persona  y  día,  pero  lógicamente  este  es  un  dato  muy  distonado  por  la  desigual  
aportación  de  unos  y  otros.  Por  eso,  si  sólo  consideramos  a  los  turistas,  el  valor  de  emisión  
por  turista  es  de  434

El  Observatorio  de  la  energía  de  Barcelona  calcula  desde  hace  tiempo  las  emisiones  de  
GEI  en  la  ciudad,  con  los  estándares  de  cálculo  de  espacios  urbanos.  Ya  hemos  
comentado  las  dificultades  metodológicas  que  se  desprenden  de  utilizar  una  escala  local  
por  un  fenómeno  (las  emisiones)  que  tienen  dimensiones  local,  regional  y  mundial.  Por  
ejemplo,  el  Observatorio  computa  en  las  emisiones  las  actividades  del  puerto  y  la  parte  
proporcional  del  aeropuerto  que  afecta  al  PIB  de  la  ciudad,  pero  es  evidente  que  existen  
muchas  externalidades  (suministro  de  bienes  y  servicios,  desplazamientos,... )  que  se  
explican  por  la  actividad  de  la  ciudad  y  que  deberían  figurar  en  el  balance  de  las  emisiones.  
Por  eso  es  necesario  tener  presente  que  estamos  comparando  dos  magnitudes  diferentes,  
que  son  el  turismo  con  las  entradas  y  salidas  versus  la  vida  urbana  en  los  límites  
municipales.  Con  estos  criterios,  y  dado  que  en  2019  las  emisiones  globales  fueron  de  
unos  3,6  millones  de  toneladas  de  CO2eq,  el  turismo  representa  un  338%  de  las  emisiones  

de  la  ciudad,  lo  que  es  conceptualmente  imposible.  Este  dato  pone  en  relación  las  
emisiones  del  turismo  y  el  transporte  turístico  (pero  no  el  transporte  de  bienes  y  servicios  
turísticos)  con  las  emisiones  en  la  ciudad.

El  indicador  6  muestra  las  distintas  interpretaciones  sobre  la  huella  de  carbono  del  turismo  
en  Barcelona.  Globalmente,  las  emisiones  del  turismo  se  mueven  entre  9  y  12  millones  de  

toneladas,  si  integramos  en  el  cómputo  las  emisiones  de  los  cruceros.
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INDICADOR  6.  HUELLA  DE  CARBONO  TURÍSTICA

kgs  de  CO2  que  integra  la  externalidad  del  desplazamiento.  Si  se  mide  en  
gasto  por  día,  las  emisiones  son  de  166  kgs  diarias,  de  manera  que  si  se  
consigue  incrementar  la  estancia  media  el  coste  del  transporte  repercutirá  
sobre  los  días  de  estancia  y  se  reducirá  el  efecto  medio.  Por  último,  si  no  
tenemos  en  cuenta  el  desplazamiento,  un  turista  en  Barcelona  genera  unos  
10  kgs.  de  emisiones  de  GEI.

Tn  CO2eq  de  emisiones 9.228.933

9,95Emisión  por  turista  en  destino  (Kg  CO2eq)

Emisión  por  visitante  en  destino  (Kg  CO2eq) 5,39

434,48

Emisión  por  turista  y  día  (Kg  CO2eq) 166,07

119,47Emisión  por  visitante  y  día  (Kg  CO2eq)

Emisión  por  turista  (Kg  CO2eq)

214,24Emisión  por  visitante  (Kg  CO2eq)

Peso  sobre  las  emisiones  globales  (%) 338

Tn  CO2eq  de  emisiones  (con  cruceros) 12.158.566
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desplazamiento  del  parque  de  viviendas  de  alquiler  hacia  el  mercado  turístico,  
que  el  PEUAT  ha  frenado.

Por  una  parte,  la  Cuenta  Satélite  del  Turismo  muestra  que  el  turismo  repercute  
en  otros  sectores  de  la  economía  como  el  transporte,  el  sector  agroalimentario  
o  el  comercio.  Por  otra  parte,  la  actividad  turística  puede  afectar  de  forma  
positiva  a  otros  atributos  inmateriales  de  la  ciudad,  como  su  reputación,  la  
imagen  de  marca,  la  captación  de  inversiones  o  la  atracción  de  talento.  El  
estudio  realizado  por  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  en  países  de  origen  de  
Asia,  Europa  y  América  en  2018  muestra  los  vasos  comunicantes  entre  la  
capacidad  de  atracción  de  turistas  y  la  atracción  de  residentes,  inversiones  o  
talento  ( Barcelona  en  la  eye  of  the  world,  2018).

El  turismo  tiene  también  efectos  negativos  sobre  la  economía.  El  incremento  
de  la  presión  turística  afecta  a  los  precios  en  general  y,  específicamente,  al  
precio  de  aquellos  recursos  escasos  que  entran  en  competencia  con  otros  
usos  de  la  ciudad,  como  la  vivienda.  Por  ejemplo,  el  estudio  sobre  el  impacto  
de  alquiler  vacacional  sobre  el  mercado  de  alquiler  residencial  de  Barcelona  
de  2016  concluye  que  la  renta  obtenida  por  las  viviendas  de  uso  turístico  tiene  
una  rentabilidad  media  estimada  entre  el  7,68%  y  el  13,4  %,  que  es  muy  
superior  a  la  rentabilidad  del  alquiler  tradicional.  Esto  genera  un

El  beneficio  económico  del  turismo  se  ha  planteado  habitualmente  como  el  
contrapunto  de  los  costes  ambientales,  culturales  o  sociales.  Y  es  cierto  que  
el  turismo  tiene  un  efecto  directo  sobre  el  PIB  de  la  ciudad,  el  mercado  de  
trabajo  o  la  fiscalidad.  Los  beneficios  directos  del  turismo  (más  recursos,  más  
impuestos,  más  puestos  de  trabajo)  se  suman  a  los  impactos  indirectos.

El  turismo  tiene  también  un  efecto  negativo  sobre  la  calidad  de  la  oferta  laboral.  
El  estudio  publicado  por  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  sobre  el  mercado  de  
trabajo  turístico  muestra  que  las  actividades  clasificadas  en  las  categorías  
turísticas  tienen  un  salario  medio  bruto  de  22.187  euros,  que  es  un  26%  menos  
que  la  media  del  salario  de  la  ciudad.  En  su  conjunto,  estas  actividades  tienen  
un  mayor  grado  de  temporalidad,  un  mayor  peso  de  asalariados  mileuristas  y  
una  mayor  diferencia  salarial  entre  hombres  y  mujeres.  Por  tanto,  el  impacto  
económico  sobre  el  mercado  de  trabajo  tiene  dos  caras.  Por  un  lado,  según  la  
Muestra  Continua  de  Vidas  Laborales  de  2018,  en  la  ciudad  de  Barcelona  las  
actividades  relacionadas  con  el  turismo  representan  el  12%  del  conjunto  de  la  
oferta  laboral  de  la  ciudad  y  es,  por  tanto,  una  pieza  clave  en  la  estructura  del  
mercado  de  trabajo  del  municipio;  sin  embargo,  la  misma  muestra  evidencia  
que  los  salarios  de  estas  actividades  (especialmente  en  el  ámbito  de  la  comida  
y  las  bebidas)  está  muy  por  debajo  de  los  salarios  medios.

El  impacto  del  turismo  sobre  la  recaudación  municipal  debe  tener  en  cuenta  
también  el  peso  del  gasto  turístico  municipal  sobre  el  conjunto  del  gasto.  Una  
estimación  del  Instituto  de  Economía  de  Barcelona  en  2020  considera  que  el  
impacto  del  turismo  sobre  el  gasto  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  se  sitúa  
entre  un  3,13%  y  un  5,82%  del  gasto  no  financiero,  es  es  decir,  entre  81  y  150  
millones  de  euros;  este  impacto  sobre  el  gasto  sería  menor  que  el  impacto  
sobre  el  ingreso,  que  se  situaría  entre  el  1,77%  y  el  2,05%  de  los  ingresos  no  
financieros,  por  tanto  entre  46  y  53  millones  de  euros,  aunque  que  la  aplicación  
del  impuesto  sobre  las

5.  El  impacto  económico  del  turismo
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estancias  en  establecimientos  turísticos  permitiría  recuperar  una  parte  significativa  
de  ese  diferencial.

El  segundo  problema  se  deriva  de  ese  primero.  Si  las  causalidades  son  múltiples  
es  muy  difícil  proyectar  un  escenario  futuro  basado  en  las  condiciones  actuales  
ceteris  paribus,  es  decir,  sin  que  cambien  el  resto  de  variables.  Las  relaciones  
entre  los  distintos  factores  se  están  redefendiendo  de  forma  constante  y  no  es  

posible  establecer  una  proyección  que  ayude  a  delimitar  la  capacidad  de  carga.  
Por  ejemplo,  podemos  establecer  una  relación  causal  entre  el  precio  de  
determinados  productos  comerciales,  como  el  textil,  y  la  presión  turística:  Los  
turistas  incrementan  la  demanda  y  esto  afecta  a  los  precios.  Pero  el  incremento  
de  la  demanda  también  afecta  al  incremento  de  la  oferta  (y  su  diversificación  y  
especialización)  y  otros  factores  externos  (el  PIB,  el  consumo,  el  ahorro,  el  
incremento  de  los  precios  de  las  materias  primas,  la  incidencia  del  comercio  
electrónico  o  la  concentración  en  grandes  superficies)  alteran  constantemente  
esta  relación  simple.  ¿Hará  incrementar  los  precios  comerciales  el  incremento  de  
turistas?  Depende  de  muchas  variables  que  se  redefinan  de  forma  permanente.  
Por  eso,  los  estudios  de  sobre  capacidad  de  carga  apenas  incorporan  la  dimensión  
económica  en  su  formulación.

En  esta  propuesta,  se  identifica  el  gasto  turístico  y  su  peso  sobre  la  economía  de  
la  ciudad.  Éste  es  un  indicador  que  sí  está  relacionado  de  forma  directa  con  el  
incremento  de  los  visitantes  (más  turistas  significa  más  gasto  turístico),  si  bien  su  
peso  sobre  la  economía  local  está  condicionado  lógicamente  por  la  evolución  del  
PIB  del  municipio.  Hay  dos  formas  de  leer  el  peso  relativo  del  gasto  turístico  
sobre  la  economía

el  incremento  de  turistas  provocará  un  crecimiento  proporcional  de  los  precios,  
una  disminución  de  la  vivienda  en  alquiler  o  una  caída  del  salario  medio.

Por  tanto,  el  turismo  genera  efectos  positivos  sobre  los  ingresos,  sobre  el  mercado  
de  trabajo  y  sobre  la  fiscalidad  municipal,  impacta  positivamente  en  los  sectores  
que  suministran  bienes  y  servicios  a  las  empresas  turísticas  y  también  mejora  la  
imagen  de  marca  y  el  posicionamiento  del  municipio.  Pero  al  mismo  tiempo,  el  
turismo  afecta  a  los  precios  de  la  ciudad  y  especialmente  a  los  precios  de  los  
bienes  más  escasos  como  la  vivienda,  crea  una  parte  de  la  ocupación  de  baja  
calidad  e  implica  gastos  públicos  que  podrían  superar  los  ingresos  tributarios.

La  incorporación  del  impacto  económico  en  el  cálculo  de  la  capacidad  de  carga  
se  ha  topado  de  forma  recurrente  con  dos  problemas.  El  primer  problema  es  que  
la  economía  es  un  sistema  de  engranajes  múltiples  en  el  que  es  muy  difícil  
establecer  relaciones  causales  simples.  ¿Impacta  el  turismo  sobre  el  mercado  de  
vivienda?  Es  una  evidencia.  Pero  no  podemos  establecer  una  relación  directa  
entre  el  crecimiento  de  turistas  y  su  impacto  sobre  la  disminución  del  parque  de  

viviendas  ni  podemos  responder  fácilmente  a  la  pregunta  "¿Cuántos  turistas  
explican  la  conversión  de  una  vivienda  residencial  a  vivienda  turística?",  ¿por  qué  
operan  otros  muchos  factores,  como  las  migraciones  internas  y  externas,  las  
rentas  de  los  nuevos  residentes,  el  peso  del  alquiler  sobre  la  compra,  el  mercado  
financiero  o  la  especulación  del  mercado  inmobiliario.  Por  otra  parte,  lógicamente,  
que  el  PEUAT  ha  modificado  esta  relación  por  la  limitación  del  crecimiento  de  la  
oferta  prevista  en  el  plan.  Podemos  decir  que  un  incremento  del  número  de  
turistas  afecta  directamente  a  la  densidad  de  un  distrito,  el  peso  relativo  de  los  
turistas,  las  emisiones  o  el  consumo  de  agua;  pero  no  podemos  afirmar  que
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•  Transporte  interurbano  de  pasajeros  por  ferrocarilo  (491)

•  Actividades  culturales  (910)

•  Servicios  de  comidas  y  bebidas

•  Actividades  de  creación,  artísticas  y  espectáculos  (900)
•  Organización  de  convenciones  y  ferias  (823)

•  Transporte  del  turismo

•  Otros  tipos  de  alojamientos  (559)

Como  puede  intuirse,  el  problema  del  turismo  es  doble:  Por  un  lado,  una  parte  
de  la  demanda  de  estos  servicios  no  es  turística;  y,  por  otra  parte,  una  parte  
de  los  recursos  generados  por  la  actividad  turística  no  afectan  a  ninguno  de  
los  sectores  mencionados.

•  Campings  (553)

local:  Existe  una  lectura  positiva,  según  la  cual,  el  turismo  contribuye  al  
desarrollo  económico  del  municipio  y  corrige  los  déficits  de  otros  sectores  en  
crisis;  y  existe  una  lectura  negativa,  que  considera  que  un  sistema  en  el  que  
el  peso  relativo  del  turismo  es  excesivo  altera  la  estructura  económica  del  
municipio  e  incrementa  su  dependencia.  Desde  esa  perspectiva,  el  indicador  
del  peso  relativo  fijaría  el  límite  del  cambio  aceptable,  a  partir  del  cual  la  
dependencia  turística  altera  las  condiciones  por  el  resto  de  sectores  y  por  el  
sistema  económico  del  municipio  en  su  conjunto.

•  Otros  servicios  de  turismo

•  Agencias  de  viajes  y  operadores  turísticos  (791)

•  Alojamientos  turísticos  de  corta  duración  (552)

•  Otros  servicios  de  reservas  relacionados  (799)

La  mayor  parte  de  sectores  económicos  miden  su  impacto  a  partir  del  análisis  
de  la  actividad  de  las  empresas  que  integran  el  sector.  Podemos  medir  la  
actividad  del  sector  de  la  edición,  la  construcción  de  edificios  o  la  fabricación  
de  productos  farmacéuticos  con  la  adición  de  la  actividad  de  todas  las  
empresas  que  integran  este  sector.  Habitualmente,  se  trabaja  con  el  valor  
añadido  bruto,  que  tiene  en  cuenta  el  valor  creado  por  un  sector,  descontados  
los  consumos  intermedios  y  los  impuestos  indirectos.  Estos  cálculos  
sectoriales  se  ponen  en  relación  con  el  PIB  general,  a  fin  de  determinar  el  
peso  relativo  de  cada  sector  sobre  la  economía  del  espacio  estudiado  (un  
municipio,  una  región  o  un  país).

•  Servicios  de  alojamiento
•  Hoteles  y  alojamientos  similares  (551)

•  Agencias  de  viajes  y  operadores  turísticos
•  Establecimientos  de  bebidas  (563)

•  Transporte  aéreo  de  pasajeros  (511)

•  Otras  actividades  recreativas  y  entretenimientos  (932)

El  mayor  problema  que  tiene  el  sector  turístico  es  que  en  realidad  no  es  un  
sector  económico.  La  clasificación  estadística  del  CCAE  2009  contempla  
cinco  categorías:

•  Provisión  de  comidas  para  celebraciones  (562)

•  Transporte  marítimo  de  pasajeros  (501)

•  Actividades  relacionadas  con  los  juegos  de  azar  y  apuestas  (920)

•  Otros  tipos  de  transporte  terrestre  de  pasajeros  (493)

•  Restaurantes  (561)5.1.  El  peso  del  turismo.  Visión  desde  la  oferta

Machine Translated by Google



Un  caso  muy  evidente  por  su  importancia  en  los  ingresos  o  en  el  mercado  
de  trabajo  (como  hemos  visto)  es  el  sector  de  la  hostelería,  representado  
con  los  establecimientos  de  restauración  (561)  y  los  establecimientos  de  
bebidas,  como  los  bares  o  la  cafeterías  (563).  Es  evidente  que  parte  
significativa  de  los  clientes  de  estos  dos  establecimientos  no  son  turistas;  
los  restaurantes  dan  respuesta  a  las  necesidades  de  los  turistas  y  
excursionistas,  pero  también  a  la  de  los  conmuteros,  los  metropolitanos  y  
los  residentes.  Cuando  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  estima,  por  ejemplo,  
los  salarios  del  sector  turístico  está  en  realidad  estimando  los  salarios  de  
las  actividades  incluidas  en  el  epígrafe  de  turismo,  aunque  una  parte  muy  
relevante  de  la  actividad  de  estas  empresas  (y  de  sus  trabajadores)  no  
tiene  ninguna  vinculación  con  el  turismo.  En  otras  ocasiones,  la  relación  de  
las  empresas  no  es  con  el  turismo  receptor  (los  turistas  que  llegan  a  la  
ciudad),  sino  con  el  turismo  emisor  (los  turistas  que  salen  de  la  ciudad),  
como  las  agencias  de  viajes  emisoras.

Inversamente,  una  parte  de  la  actividad  de  los  turistas  no  está  reflejada  en  
esta  contabilidad  porque  afecta  a  otros  sectores  de  la  economía  que  no  
constan  en  los  epígrafes  turísticos.  El  ejemplo  más  evidente  es  la  actividad  
comercial,  que  es  parte  central  del  gasto  turístico  y,  en  cambio,  su  actividad  
no  está  computada  en  la  contabilidad  general  sobre  el  peso  del  turismo  en  
el  PIB  o  en  el  mercado  de  trabajo.  Por  eso,  la  Organización  Mundial  del  
Turismo  propone  la  utilización  de  la  Cuenta  Satélite  del  Turismo,  que  pone  
en  relación  la  perspectiva  de  la  oferta  y  la  perspectiva  de  la  demanda.  
Cataluña  dispone  desde  2014  de  un  modelo  de  cuenta  satélite  del  turismo,  
que  comentaremos  en  el  siguiente  epígrafe.

La  Oficina  Municipal  de  Datos  publica  anualmente  un  informe  sobre  el  
comportamiento  del  PIB  en  el  municipio.  En  2019,  el  PIB  de  la  ciudad  de  
Barcelona  alcanzó  los  87.404  millones  de  euros,  lo  que  representa  el  34,9%  
del  PIB  de  Cataluña  y  un  7%  del  PIB  del  conjunto  del  Estado.  La  economía  
de  la  ciudad  se  caracteriza  por  su  extrema  terciarización,  puesto  que  el  
sector  servicios  representa  el  89,3%  de  la  estructura  del  VAB  del  municipio  
mientras  que  en  Cataluña  la  contribución  del  terciario  es  del  74,4%.

La  figura  50  muestra  el  peso  de  los  sectores  que  se  relacionan  con  la  
actividad  turística  en  la  estructura  del  PIB  del  municipio  y  lo  compara  con  el  
peso  de  las  mismas  actividades  en  el  PIB  de  Cataluña,  lo  que  permite  
evaluar  el  grado  de  especialización  de  estos  sectores.  Como  puede  verse,  
la  actividad  comercial  y  el  transporte  de  pasajeros  de  Barcelona  tienen  un  
peso  sobre  el  PIB  catalán  equiparable  al  del  conjunto  de  la  economía,  cerca  
de  un  tercio  del  total.  Por  el  contrario,  la  hostelería  (el  alojamiento  y  el  
servicio  de  comidas  y  bebidas)  tiene  un  peso  relativo  muy  por  encima  de  la  
media,  lo  que  demuestra  la  especialización  de  la  economía  de  la  ciudad  en  
estos  dos  ámbitos.  Igualmente,  las  actividades  artísticas,  culturales  y  
recreativas  de  la  ciudad  se  acercan  al  50%  de  la  proporción  respecto  al  
total  del  país,  que  es  un  nivel  de  especialización  aún  mayor.  Estas  dos  
actividades  superan  incluso  el  peso  relativo  del  sector  servicios  de  
Barcelona  frente  al  sector  servicios  de  Cataluña  (38,8%).

Debemos  insistir  en  que  una  parte  significativa  de  los  usuarios  del  sector  
de  la  hostelería  no  son  turistas,  porque  el  sector  de  restauración  y  los  bares  
se  dirigen  al  conjunto  de  los  usuarios  de  la  ciudad,  pero  sí  es  un  indicador  
de  la  centralidad  de  la  ciudad  y  de  su  capacidad  de  atracción.
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Fuente:  Oficina  Municipal  de  Datos.  Ayuntamiento  de  Barcelona

Fuente:  Oficina  Municipal  de  Datos.  Ayuntamiento  de  Barcelona
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Figura  51.  Participación  de  los  sectores  turísticos  en  el  PIB  del  municipio
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5%  del  PIB  de  la  ciudad.
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Figura  50.  Peso  relativo  de  los  diversos  sectores  de  la  economía  del  municipio  en  relación  
con  el  PIB  de  Cataluña  (%)

La  figura  51  permite  identificar  el  volumen  del  valor  añadido  bruto  de  estos  cuatro  sectores.  
El  sector  del  transporte  representa  un  2,3%  del  PIB  de  la  ciudad  y  la  hostelería  le  aporta  
un  7,9%;  por  su  parte,  las  actividades  artísticas,  recreativas  y  de  entretenimiento  aportan  
un  2,3%  al  PIB  del

(valor  medio  =  34,9%)

3.950,0
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Figura  52.  Evolución  del  peso  de  los  sectores  turísticos  en  el  PIB  (%)

El  turismo  es  un  sector  que  se  explica  esencialmente  desde  la  perspectiva  de  la  
demanda.  Es  el  comportamiento  del  gasto  del  turista  lo  que  nos  permite  
dimensionar  la  actividad  económica  que  genera  su  estancia.  Un  turista  puede  
incidir  en  el  transporte  (un  taxi),  en  los  servicios  profesionales  (un  traductor  
intérprete),  en  los  servicios  educativos  (un  seminario  universitario),  en  el  sector  
artesanal  (la  adquisición  de  un  juego  de  cerámica),  en  el  ámbito  sanitario  (una  
revisión  oftalmológica),  en  el  sector  inmobiliario  (una  segunda  residencia)  o  en  
el  financiero.

La  figura  52  muestra  la  evolución  del  peso  de  los  distintos  sectores  relacionados  
con  la  actividad  turística  en  el  PIB  de  la  ciudad.  No  existe  una  relación  entre  la  

evolución  de  la  actividad  turística  y  el  comportamiento  de  estos  sectores  en  el  
PIB  de  la  ciudad  porque  lógicamente  intervienen  muchos  otros  factores  de  forma  
simultánea  (situación  económica  general,  situación  financiera  de  las  empresas,  
ahorro  de  los  hogares,  comportamiento  de  la  competencia...),  que  no  permiten  
ninguna  relación  lineal.  Por  ejemplo,  2019  fue  un  año  récord  en  las  entradas  y  el  
gasto  turístico  y,  en  cambio,  el  peso  relativo  del  sector  de  la  hostelería  bajó  
respecto  a  2018.  Sí  podemos  ver  una  serie  de  tendencias  a  medio  plazo,  como  
es  la  reducción  del  peso  relativo  del  comercio  y  del  transporte  en  el  PIB  de  la  
ciudad,  la  estabilidad  del  sector  de  los  espectáculos  y  el  incremento  del  peso  de  
la  hostelería,  aunque  con  constantes  altibajos.  En  los  seis  años  de  la  serie,  el  
peso  relativo  de  la  hostelería  sobre  el  conjunto  de  la  ciudad  se  ha  incrementado  
en  casi  un  punto.

Fuente:  Oficina  Municipal  de  Datos.  Ayuntamiento  de  Barcelona
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El  segundo  indicador  que  se  ha  sumado  recientemente  al  análisis  del  gasto  
turístico  son  los  movimientos  de  las  tarjetas  de  crédito  de  carácter  
internacional.  La  consolidación  de  esta  fuente  permitirá  conocer  el  
comportamiento  efectivo  del  gasto  (que  es  más  preciso  que  el  
comportamiento  declarado),  cuya  precisión  espacial  y  temporal  no  puede  
proporcionar  la  encuesta.  Por  ejemplo,  la  figura  53  muestra  la  proporción  
del  gasto  comercial  por  los  clientes  nacionales  e  internacionales  recogido  a  
partir  de  una  muestra  de  las  terminales  de  punto  de  venta  (TPV)  de  la  
ciudad.  Los  datos  dibujan  los  ritmos  cíclicos  del  municipio  que  hemos  
identificado  en  el  análisis  de  los  usuarios,  con  un  incremento  de  la  actividad  
internacional  los  fines  de  semana  y  una  presencia  muy  significativa  en  
verano,  como  consecuencia  del  incremento  del  número  de  turistas  
internacionales  y  también  por  la  reducción  del  número  de  residentes.  Sin  
embargo,  los  datos  todavía  no  permiten  identificar  claramente  la  condición  
de  turista,  se  centra  en  la  actividad  comercial  y  aporta  información  sobre  
proporciones  y  no  sobre

El  gasto  turístico  está  organizado  en  tres  grandes  ámbitos,  el  coste  del  
transporte,  el  coste  del  alojamiento  y  el  gasto  durante  la  estancia  (actividades  
de  ocio,  desplazamientos  internos,  restaurantes...).  La  figura  52  muestra  el  
peso  relativo  de  los  tres  ámbitos  declarado  en  las  encuestas.  De  forma  
esquemática,  el  gasto  se  organiza  en  tres  partes,  un  tercio  se  destina  al  
transporte,  un  tercio  se  destina  al  alojamiento  y  un  tercio  al  gasto  durante  
su  estancia.  Sin  embargo,  el  gasto  en  el  alojamiento  es  la  partida  más  
reducida  y  en  ningún  caso  alcanza  el  30%  del  total;  por  el  contrario,  el  
mayor  gasto  es  el  del  transporte  desde  su  origen,  como  consecuencia  del  
fuerte  componente  internacional  de  los  turistas  y,  especialmente,  por  el  
peso  relativo  de  los  turistas  de  larga  distancia.

volúmenes.  Por  eso,  hemos  trabajado  con  los  datos  de  la  encuesta  del  perfil  
de  turistas  de  Barcelona.

La  encuesta  del  perfil  y  los  hábitos  del  turismo  que  realiza  el  Observatorio  
del  Turismo  de  Barcelona  incluye  preguntas  sobre  el  gasto  turístico,  lo  que  
permite  ver  la  serie  a  lo  largo  del  tiempo.  Debemos  tener  presente  que  
estos  datos  se  basan  en  un  comportamiento  declarado,  lo  que  puede  tener  
dos  tipos  de  sesgos.  El  primero  es  el  sesgo  de  conocimiento  porque  los  
visitantes  pueden  alterar  sin  intención  el  gasto  efectivo;  el  segundo  sesgo  
es  de  anticipación  porque  debe  proyectar  el  gasto  futuro  en  el  momento  de  
la  encuesta.  Hay,  por  tanto,  un  margen  de  error  que  se  reduce  cuando  
comparamos  el  comportamiento  a  lo  largo  de  los  años.

Con  el  fin  de  determinar  el  comportamiento  del  gasto  turístico,  se  dispone  
de  dos  fuentes  complementarias.  Tradicionalmente,  el  indicador  que  se  ha  
empleado  para  determinar  la  distribución  del  gasto  es  la  encuesta  a  los  
visitantes  y  éste  es  el  método  que  propone  la  OMT  para  el  cálculo  de  la  
Cuenta  Satélite.  Las  dos  encuestas  que  proporcionan  información  sobre  el  
gasto  son  EGATUR  a  nivel  estatal  y  la  encuesta  del  perfil  y  hábitos  de  los  
turistas  de  Barcelona.  Esta  encuesta  incorpora  una  serie  de  preguntas  
sobre  la  distribución  del  gasto  que  permite  relacionar  las  variables  
económicas  con  el  resto  de  variables  turísticas  de  la  encuesta.
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Fuente:  Observatorio  del  Turismo  de  Barcelona

Fuente:  Encuesta  de  perfil  y  hábitos  del  turista  de  Barcelona.  2018-2019
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La  partida  de  alojamiento  es  la  que  tiene  un  valor  medio  más  reducido.  En  este  
caso,  las  diferencias  más  significativas  se  dan  entre  las  tipologías  de  alojamiento.  
El  gasto  por  visitante  y  día  en  el  hotel  duplica  el  gasto  del  resto  de  formas  de  
alojamiento.  Los  albergues  son  la  forma  de  alojamiento  más  económica,  con  algo  
más  de  34  euros  por  persona  y  día,  si  excluimos  lógicamente  las  estancias  en  
casas  de  familiares  y  amigos.

Figura  54.  Evolución  del  peso  relativo  de  los  componentes  del  gasto  turístico  (%)

Tabla  69.  Gasto  medio  por  turista  en  transporte  según  origen  (ida  y  vuelta)

El  transporte  es,  lógicamente,  una  partida  que  está  muy  condicionada  por  su  
origen.  La  tabla  69  muestra  el  gasto  en  transporte  por  los  distintos  orígenes  y  se  
evidencia  la  fuerte  incidencia  de  los  visitantes  que  provienen  del  resto  del  mundo  
en  la  media  del  gasto  en  transporte.
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Fuente:  Encuesta  de  perfil  y  hábitos  del  turista  de  Barcelona.  2018-2019

Fuente:  Encuesta  de  perfil  y  hábitos  del  turista  de  Barcelona.  2018-2019

gasto  sobre  el  viaje  y  el  alojamiento  ya  se  ha  llevado  a  cabo,  el  gasto  en  destino  
es  una  proyección  basada  en  la  experiencia  previa,  que  puede  variar  durante  la  
estancia.  La  tabla  70  muestra  tanto  el  gasto  general,  como  la  distribución  en  los  
ámbitos  de  comercio,  restauración,  ocio  y  ocio,  transporte  interno  y  demás  
gastos  en  destino.

En  esta  partida  es  posible  que  el  sesgo  sea  más  elevado,  sobre  todo  cuando  se  
descompone  el  gasto  en  los  distintos  ámbitos.  Mientras  que  la

Tabla  70.  Gasto  medio  por  turista  y  noche  en  alojamiento  según  tipología  (euros)

Tabla  71.  Gasto  medio  por  turista  y  noche  en  destino  según  tipología  (euros)

El  tercer  componente  es  el  del  gasto  en  destino  e  incluye  todas  las  partidas  que  
no  se  corresponden  con  el  alojamiento  o  con  el  transporte.
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esto  es  interesante  aislar  el  gasto  relacionado  con  el  alojamiento  y  la  
estancia  en  el  municipio  porque  son  los  dos  ámbitos  que  tienen  un  impacto  
directo  más  claro  sobre  la  economía  local  y  el  efecto  spillover  es  mucho  
menos  relevante.  Esto  obliga  a  fragmentar  el  paquete  turístico  en  sus  
componentes  de  transporte  y  alojamiento,  a  partir  de  una  simulación  sobre  
los  datos  existentes.  Si  eliminamos  el  efecto  del  transporte,  el  gasto  
económico  directo  del  turismo  en  la  ciudad  de  Barcelona  podría  estimarse  
en  6.803  millones  de  euros,  lo  que  representa  un  7,78%  del  PIB.  En  esta  
proporción  sólo  se  tiene  en  cuenta  el  impacto  directo  de  la  actividad  
turística  (el  gasto  efectivo  de  los  visitantes),  pero  no  el  impacto  indirecto  
(la  provisión  de  bienes  y  servicios  en  las  empresas  turísticas)  o  el  impacto  
inducido  (sobre  el  mercado  de  trabajo).

Con  esta  información,  podemos  calcular  el  gasto  total  de  los  turistas  en  
Barcelona,  a  partir  de  la  distribución  de  estancias  del  segundo  capítulo  de  
este  estudio.  Hemos  asignado  a  cada  tipología  de  alojamiento  el  gasto  
medio  del  transporte,  alojamiento  y  gastos  en  destino.

Una  parte  significativa  de  este  gasto  genera  un  efecto  spillover,  es  decir,  
no  tiene  una  repercusión  directa  sobre  el  municipio  sino  que  afecta  a  un  
área  geográfica  más  amplia.  Esto  es  especialmente  evidente  en  el  caso  
del  transporte.  El  aeropuerto  es  un  activo  fundamental  del  modelo  
económico  de  la  ciudad  pero  una  parte  significativa  de  la  actividad  
económica  del  aeropuerto  repercute  en  un  ámbito  geográfico  muy  amplio,  de  escala  mundial.  Por

Para  estimar  el  impacto  de  los  turistas  excursionistas,  habitualmente  se  
calcula  el  gasto  medio  en  el  destino,  es  decir,  el  mismo  gasto  del  turista  
excepto  el  alojamiento.  Es  probable  que  esta  práctica  sobrevalore  el  gasto  
efectivo  por  dos  motivos,  porque  el  tiempo  de  estancia  medio  del  turista  
excursionista  es  inferior  al  de  los  turistas  y  la  reducción  del  tiempo  
disponible  afecta  al  gasto  final.  Si  los  turistas  excursionistas  tuvieran  un  
patrón  de  gasto  similar  al  de  los  turistas  (transporte  interno,  comida  y  
bebidas,  comercio  y  actividades  de  ocio),  los  turistas  excursionistas  
tendrían  un  gasto  directo  de  841  millones  de  euros.

Cabe  destacar  que  un  9,21%  de  las  personas  entrevistadas  manifiestan  
que  han  contratado  un  paquete  turístico,  con  un  gasto  medio  de  1.160  
euros.  La  mayoría  de  los  paquetes  (cerca  del  87%)  están  relacionados  con  
el  alojamiento  del  hotel  y,  en  menor  medida,  con  los  HUTs  y  los  albergues.

Esto  permite  establecer  una  media  ponderada  del  gasto  a  partir  de  la  
asignación  a  cada  tipología  de  alojamiento  del  gasto  medio  y  el  número  de  
noches  estimado.  La  encuesta  del  perfil  y  hábitos  del  turista  estima  una  
pernoctación  media  de  5  noches,  mientras  que  los  valores  con  los  que  
trabajamos  en  este  informe  son  muy  inferiores;  esto  significa  que  se  reduce  
el  gasto  medio  global  (menos  noches  provocan  menos  gasto)  e  incrementa  
el  peso  relativo  del  coste  del  transporte  sobre  el  gasto  total  del  turista.  De  
acuerdo  con  la  proyección,  el  gasto  directo  de  los  turistas  de  la  ciudad  de  
Barcelona  de  14.617  millones  de  euros,  incluido  el  transporte  y  teniendo  
en  cuenta  el  gasto  en  paquete  turístico.

En  el  caso  de  los  excursionistas,  se  ha  tenido  en  cuenta  la  motivación  del  
desplazamiento  según  la  encuesta  de  movilidad.  Mientras  hemos  mantenido  
tanto  el  gasto  en  transporte  interno  como  el  gasto  en  comida  y  bebida  en  
todos  los  casos,  sólo  hemos  imputado  los  gastos
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comerciales  por  aquellos  desplazamientos  que  tienen  como  motivación  la  
actividad  comercial  y  los  gastos  de  ocio  por  las  motivaciones  análogas.

INDICADOR  7.  DIMENSIÓN  ECONÓMICA  DEL  GASTO  TURÍSTICO  
DIRECTO  SIN  TRANSPORTE

Esto  implica  un  gasto  directo  de  1.408  millones  de  euros.

Esto  nos  permite  identificar  un  nuevo  indicador,  que  es  el  peso  del  gasto  
turístico  directo  sobre  el  PIB  de  la  ciudad,  sin  considerar  los  impactos  
indirectos  e  inducidos.  Estos  impactos  necesitan  el  cálculo  de  un  efecto  
multiplicador  específico  para  la  ciudad  de  Barcelona,  ya  que  el  singular  
comportamiento  del  turismo  metropolitano  no  permite  utilizar  las  tablas  input  
output  de  los  niveles  superiores.  De  acuerdo  con  esta  estimación,  el  gasto  
directo  de  los  turistas  en  la  ciudad  representa  aproximadamente  el  9%  del  
PIB  del  municipio,  y  si  incorporamos  a  los  visitantes  el  peso  relativo  sería  del  
10%.

7,78

%  del  gasto  de  los  turistas  excursionistas  y  los  
turistas  sobre  el  PIB

10,36%  del  gasto  de  los  visitantes  sobre  el  PIB

8,75

%  del  gasto  turístico  sobre  el  PIB
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que  el  número  de  turistas  es  tolerable  o  excesivo,  por  lo  que  es  la  
percepción  de  los  usuarios  la  que  permite  identificar  el  umbral  de  
capacidad  de  carga.  Existen  dos  formas  de  plantear  la  capacidad  de  
carga  percibida.  La  más  habitual  interpela  a  los  residentes  y  evalúa  la  
forma  en  que  los  locales  interpretan  el  impacto  del  turismo.  La  segunda  
estrategia  estudia  la  percepción  de  los  visitantes  y  su  reacción  ante  la  
presencia  de  otros  turistas.

Podemos  determinar  que  un  espacio  natural  ha  alcanzado  su  umbral  de  
capacidad  de  carga  cuando  el  número  de  visitantes  altera  de  forma  
severa  el  ecosistema,  compromete  la  viabilidad  de  la  fauna,  genera  una  
presión  sobre  los  atributos  geofísicos,  o  incluso  crea  una  demanda  
recursos  que  el  entorno  tiene  dificultades  para  suministrar.  En  espacios  
cerrados,  controlados,  con  unos  objetivos  de  gestión  concretos  y  una  
gobernanza  precisa,  los  criterios  de  límite  de  entradas  pueden  formularse  
con  relativa  objetividad.  Hay  siempre  una  frontera  imprecisa  entre  los  
componentes  descriptivos,  técnicos,  de  la  capacidad  de  carga  y  los  
componentes  prescriptivos  de  la  asignación,  que  permiten  que  los  
grupos  de  presión  pidan  alterar  los  límites  de  aforo  en  las  islas  Medes,  
en  el  Cap  de  Creus  o  en  las  pozas  de  Sadernes.  En  los  espacios  
naturales,  espacios  monumentales  o  centros  históricos  de  reducidas  
dimensiones  se  pueden  establecer  criterios  técnicos  (imprecisos,  
discutibles)  para  fijar  un  aforo  máximo,  una  capacidad  de  carga.  Pero  
cuando  se  cambia  la  escalera,  cuando  se  plantea  la  limitación  de  
espacios  complejos  con  una  fuerte  actividad  y  densidades  elevadas,  los  
esfuerzos  por  fijar  un  umbral  máximo  de  visitantes  no  han  dado  
resultados.  Esto  es  especialmente  evidente  en  los  espacios  urbanos  y  
metropolitanos,  como  en  el  caso  de  Barcelona,  porque  son  espacios  
concebidos  y  desarrollados  para  tolerar  altas  densidades  y  elevada  
presión  de  usuarios.  Por  eso  en  la  última  década,  los  estudios  sobre  
capacidad  de  carga  se  han  reorientado  a  la  capacidad  de  carga  
percibida.  Según  este  criterio,  no  existen  condiciones  objetivas  que  
limitan  la  capacidad  de  carga  del  espacio,  sino  que  se  trata  de  una  valoración  subjetiva.  Varios  colectivos  pueden  considerarse

La  percepción  de  los  residentes  está  relacionada  con  la  presión  que  
ejerce  el  turismo  sobre  una  serie  de  factores  como  los  precios,  el  acceso  
a  la  vivienda,  la  densidad  urbana,  la  tipología  de  los  servicios  o  el  peso  
relativo  del  turismo  sobre  la  oferta  comercial  o  las  actividades  económicas  
de  la  ciudad.  El  turismo  también  está  relacionado  de  forma  positiva  
porque  es  percibido  como  una  fuente  de  ingresos  y  de  puestos  de  
trabajo,  porque  permite  incrementar  la  oferta  de  determinados  servicios  
(de  la  oferta  cultural  a  las  conexiones  aéreas)  o  porque  otorga  una  
oportunidad  de  intercambio  cultural  y  de  interacción  con  otros  códigos  
culturales.  A  medida  que  se  incrementa  la  presión  sobre  el  destino,  
aumenta  la  percepción  negativa  y  disminuyen  las  valoraciones  positivas  
sobre  los  efectos  del  turismo.  La  idea  intuitiva  sobre  la  capacidad  de  
carga  fija  un  umbral  teórico  por  encima  del  cual  la  percepción  que  
tendrán  los  residentes  sobre  el  turismo  será  más  negativa  que  positiva:  
habrá  decantándose  la  balanza  de  la  valoración.

6.  La  capacidad  de  carga  percibida

6.1.  La  percepción  de  los  residentes
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Sharpley  (2014)  llevó  a  cabo  una  extensa  revisión  de  la  literatura  científica  
sobre  la  percepción  de  los  residentes  y  llegó  a  la  conclusión  de  que  esta  
relación  número  de  turistas  –  percepción  está  condicionada  por  muchas  
variables,  extrínsecas  e  intrínsecas,  que  modifican  la  percepción  de  los  
residentes .  Las  variables  son  las  siguientes:

•  Densidad.  El  incremento  de  la  densidad  de  los  turistas  en  espacios  de  alta  
concentración  afecta  negativamente  a  la  percepción  de  los  residentes  tanto  
del  espacio  de  alta  densidad  como  del  conjunto  de  la  localidad.

La  práctica  totalidad  de  los  estudios  sobre  la  percepción  de  los  residentes  de  
la  capacidad  de  carga  se  basa  en  encuestas  a  la  población  local.  Hay  tres  
grandes  indicadores  que  forman  parte  de  los  estudios  de  percepción:

•  Indicador  de  sobreturismo.  Las  preguntas  interpelan  a  los  residentes  sobre  
la  sensación  de  que  el  número  de  visitantes  está  por  encima  de  lo  deseado,  
sin  valorar  los  efectos  que  este  sobreturismo  puede  tener  en  la  vida  de  la  
ciudad.  Puede  referirse  a  la  percepción  sobre  el  ámbito  geográfico  inmediato  
(el  barrio)  o  sobre  el  conjunto  (la  ciudad).  Es  el  concepto  más  intuitivo  de  
capacidad  de  carga  social:  Se  supera  el  umbral  cuando  los  residentes  
consideran  que  el  número  de  visitantes  es  excesivo.

•  Indicador  de  coste  -  beneficio.  El  encuestado  realizará  un  ejercicio  de  
contraste  entre  los  beneficios  que  aporta  el  turismo  y  sus  perjuicios  con  el  
fin  de  situarse  en  uno  de  los  dos  puntos  de  la  balanza.  En  este  escenario,  
existe  demasiado  turismo  cuando  los  efectos  o  impactos  negativos  del  
turismo  predominan  sobre  los  positivos.

•  Indicador  de  los  efectos  del  turismo.  El  tercer  grupo  de  indicadores  estudia  
los  impactos  negativos  percibidos  por  el  turismo  en  una  serie  de  ámbitos  
del  espacio  como  el  acceso  a  la  vivienda,  los  precios,  la  calidad  del  mercado  
de  trabajo,  la  densidad  del  espacio,  el  ruido,  la  pérdida  de  identidad  o  los  
conflictos  de  uso.

•  Distancia  respecto  a  la  zona  turística.  Los  residentes  situados  en  espacios  
alejados  de  las  mayores  concentraciones  turísticas  son  menos  sensibles  a  
los  efectos  negativos  del  turismo.

•  Ciclo  de  vida  del  producto.  A  medida  que  el  destino  entra  en  una  fase  de  
madurez,  siguiendo  el  modelo  de  ciclo  de  vida,  la  percepción  de  los  residentes  
tiende  a  resultar  más  negativa.

•  Estacionalidad.  En  los  períodos  de  mayor  concentración  temporal,  se  producen  
las  percepciones  más  negativas  por  parte  de  los  residentes.

•  Tipología  de  turistas.  Existe  una  correlación  entre  la  percepción  de  los  
residentes  (positiva  o  negativa)  y  las  características  básicas  de  los  turistas,  
con  factores  como  la  nacionalidad  o  la  motivación.

•  Vinculación  con  el  turismo.  La  relación  de  los  residentes  con  la  actividad  
turística  condiciona  de  forma  directa  la  percepción  que  tienen  de  los  impactos  
del  turismo  y  también  su  valoración  de  los  turistas.
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Por  ejemplo,  los  problemas  derivados  de  la  inmigración  sufrieron  una  
aparición  muy  relevante  a  principios  de  siglo  y  una  década  después  su  peso  
relativo  cayó  y  no  volvió  a  tener  un  peso  significativo  en  las  valoraciones.

La  tercera  pregunta  del  barómetro  nos  ayuda  a  identificar  los  principales  
factores  que  explican  el  desapego  con  la  ciudad.  Hay  que  tener  presente  
que  la  pregunta  fuerza  al  entrevistado  a  identificar  un  problema;  en  los  
momentos  de  mejor  percepción  de  la  ciudad,  este  problema  puede  
considerarse  menor  o  secundario  porque  la  visión  global  de  la  ciudad  es  muy  
positiva  y,  en  cambio,  en  el  contexto  de  una  percepción  negativa,  el  principal  
problema  puede  ser  un  factor  más  un  conjunto  de  factores  de  insatisfacción.

Los  problemas  sobre  la  ciudad  han  seguido  evoluciones  muy  diversas.  En  
un  primer  período,  que  coincide  con  la  visión  más  positiva  de  la  ciudad,  los  
principales  problemas  son  la  circulación  y  el  paro;  poco  a  poco,  las  quejas  
sobre  la  movilidad  decaen  y,  en  cambio,  las  cuestiones  laborales  se  van  a  
recuperar  con  la  crisis  financiera.  Hay  algunos  problemas  que  no  logran  el  
rango  de  los  grandes  problemas  de  la  ciudad,  pero  que  son  mencionados  de  
forma  recurrente  a  lo  largo  de  la  serie,  como  la  limpieza  o  el  acceso  a  la  
vivienda.  Y,  finalmente,  hay  problemas  que  parecen  tener  un  carácter  
coyuntural  porque  aparecen  de  forma  repentina,  toman  una  dimensión  muy  
fuerte  y  después  merman,  y  en  algunos  casos  desaparecen.

negativa  que  se  mantiene  hasta  ahora  con  variaciones  diversas.  La  evolución  
sobre  las  perspectivas  de  la  ciudad  son  muy  similares  y  el  gráfico  muestra  
un  comportamiento  similar.

El  Barómetro  Municipal  de  Barcelona  proporciona  una  serie  muy  amplia  de  
la  percepción  de  los  residentes  sobre  la  ciudad.  Con  una  periodicidad  
trimestral,  la  encuesta  recoge  su  opinión  sobre  la  situación  de  la  ciudad,  la  
valoración  de  la  gestión  municipal  o  la  intención  de  voto.  Hay  tres  preguntas  
que  nos  ayudan  a  ver  la  evolución  de  la  percepción  general  de  la  ciudad:  (a)  
la  percepción  de  la  evolución  de  la  ciudad  ("En  general  ¿cree  que  en  el  
último  año  Barcelona  ha  mejorado  o  empeorado?" );  (b)  las  expectativas  
sobre  la  ciudad  ("Y,  de  cara  al  futuro,  ¿cree  que  Barcelona  mejorará  o  
empeorará?")  y  el  principal  problema  de  la  ciudad  ("¿Cuál  considera  que  es  
el  problema  más  grave  que  tiene  la  ciudad  en  este  momento ?").

La  ciudad  de  Barcelona  realiza  de  forma  periódica  encuestas  de  opinión  para  
los  residentes  y  usuarios  de  la  ciudad.  El  barómetro  de  Barcelona  ofrece  una  
serie  histórica  sobre  la  evolución  de  los  problemas  que  afectan  a  la  ciudad.  
Desde  2015,  además,  la  ciudad  recopila  la  opinión  específica  de  los  
residentes  en  la  encuesta  sobre  la  valoración  del  turismo.

La  figura  54  muestra  la  evolución  temporal  de  la  percepción  de  la  pregunta  
sobre  la  evolución  de  la  ciudad.  Se  dibujan  con  mucha  claridad  dos  períodos  
con  un  punto  de  inflexión  a  partir  de  2004  y  muy  claramente  con  la  crisis  
económica  de  2007.  ha,  por  tanto,  una  ciudad  post-olímpica  que  mantiene  
una  visión  positiva  sobre  la  capacidad  de  la  ciudad  y  sobre  su  evolución,  que  
se  detiene  a  partir  de  2004  (el  año  del  Fórum),  ya  partir  de  ese  momento  la  
percepción  de  la  ciudad  entra  en  una  valoración

Se  han  seleccionado  los  problemas  más  significativos  durante  los  20  años  
del  Barómetro,  que  se  representan  en  la  figura  56.

6.1.1.  El  barómetro  de  Barcelona

165

Machine Translated by Google



Ha  empeorado
Está  igual
Ha  mejoradoFigura  55.  Valoración  de  los  residentes  sobre  la  evolución  de  la  ciudad  en  el  último  año  (%)
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Figura  56.  Identificación  del  principal  problema  de  la  ciudad  (%)
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Las  celdas  marcadas  muestran  aquellos  casos  en  los  que  el  turismo  es  el  valor  máximo

El  turismo  parece  comportarse  como  esos  fenómenos  de  fuerte  incidencia  puntual.  
La  tabla  72  muestra  la  evolución  de  la  percepción  de  los  residentes  por  tramos  de  
edad  entre  2005  y  2019;  hemos  seleccionado  los  datos  del  barómetro  de  verano  
(cuando  el  impacto  del  turismo  es  más  perceptible)  excepto  en  aquellos  años  que  
no  hay  ola  de  junio  y  hemos  optado  por  la  encuesta  más  cercana.  En  2005  el  
turismo  no  está  en  la  agenda  de  los  grandes  problemas  de  la  ciudad:  Ningún  
tramo  de  edad  lo  cita.  Su  aparición  es  en  2006,  cuando  empieza  a  presentarse  el  
debate  sobre  los  efectos  del  turismo,  tal  y  como  ha  sido  estudiado  en  Zerva  et  al.  
(2019).  La  irrupción  del  "problema"  turístico  es  inicialmente  muy  leve  y  tiene  un  
valor  residual  especialmente  entre  las  edades  centrales.  Entre  2006  y  2013,  el  
turismo  se  cita  de  forma  recurrente  entre  casi  todos  los  tramos  de  edad  (con  la  
notable  excepción  de  los  mayores),  pero  siempre  con  valores  entre  el  1  y  el  3%.

Es  a  partir  de  2014  cuando  las  dimensiones  del  problema  turístico  alcanzan  un  
nuevo  rango  y  aparece  con  unos  notables  registros  en  todos  los  tramos  de  edad,  
con  la  excepción  de  los  mayores.  En  2016,  los  valores  se  duplican  de  nuevo  entre  
todos  los  tramos  de  edad  y  alcanzan  un  rango  muy  alto  especialmente  entre  los  
más  jóvenes.  Este  año  ya  es  el  segundo  mayor  problema  entre  las  personas  
menores  de  25  años  y  entre  los  que  tienen  entre  25  y  34  años.  Los  valores  se  
multiplican  de  nuevo  en  2017,  cuando  el  turismo  se  convierte  en  el  principal  
problema  de  la  ciudad  y  supera  el  umbral  del  25%  entre  los  más  jóvenes.  Por  el  
contrario,  en  2018  el  peso  relativo  del  turismo  como  problema  decae  fuertemente  
y  en  2019  (un  año  turístico  récord)  el  turismo  ha  alcanzado  un  valor  mucho  menor.

Tabla  72.  Porcentaje  de  personas  que  consideran  que  el  turismo  es  el  principal  
problema  de  la  ciudad  por  tramos  de  edad
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1.  En  primer  lugar,  el  turismo  no  ha  sido  percibido  como  un  problema  hasta  
los  últimos  15  años,  primero  de  forma  muy  discreta  ya  partir  de  2015  
con  mucha  intensidad.

•  El  tercer  problema  relacionado  con  el  impacto  del  turismo  es  el  modelo  
de  ciudad.  De  nuevo,  los  factores  que  explican  la  percepción  de  un  
problema  con  el  modelo  de  ciudad  son  múltiples  y  el  peso  del  turismo  es  
sólo  una  explicación  parcial  de  una  percepción  compleja.

2.  No  existe  una  relación  causal  entre  la  evolución  del  turismo  y  el  
comportamiento  de  la  percepción  sobre  el  turismo.  No  existe  ningún  
modelo  que  pueda  relacionar  la  evolución  del  número  de  turistas  (y  su  
efecto)  con  la  percepción  ciudadana.  De  hecho,  2019  fue  un  año  récord  
y,  en  cambio,  la  percepción  negativa  del  turismo  decayó  de  forma  
significativa.  Las  percepciones  son  sistemas  complejos  que  están  
conectados  lógicamente  con  la  realidad  y  los  procesos  sociales,  pero  
también  están  relacionadas  con  los  sistemas  de  valores,  relatos  y  
grupos  de  poder.

En  cualquier  caso,  el  peso  relativo  de  esta  percepción  ha  aparecido  en  
2008  y  se  ha  mantenido  estable  con  un  incremento  relevante  en  el  último  
registro.

3.  Si  consideramos  los  diversos  factores  que  se  explican  (parcial  o  
totalmente)  por  el  turismo,  en  los  últimos  años  se  ha  incrementado  la  
percepción  negativa  relacionada  con  el  acceso  a  la  vivienda,  al  modelo  
de  ciudad  oa  la  masificación,  que  compensan  la  reducción  de  la  
percepción  negativa  sobre  el  turismo.

•  El  acceso  a  la  vivienda  es  un  problema  estructural  de  la  ciudad  y  aparece  
de  forma  recurrente  en  todos  los  barómetros  de  la  serie  y  en  todas  las  
grandes  ciudades  europeas  a  lo  largo  de  este  siglo.  Los  factores  que  
explican  los  problemas  de  vivienda  son  múltiples  y  el  turismo  es  un  factor  
más  que  altera  el  mercado  de  acceso  a  la  vivienda.  Lo  habitual  es  que  el  
problema  de  la  vivienda  se  encuentre  en  un  rango  entre  el  4%  y  el  8%.  
Hay  dos  excepciones  muy  significativas:  Una  es  el  período  entre  2003  y  
2008,  que  es  el  período  en  el  que  por  primera  vez  las  percepciones  
negativas  sobre  la  ciudad  superaban  las  positivas.  Tras  un  período  de  
reducción  del  problema,  a  partir  de  2015  se  recupera  esta  tendencia  y  se  
dispara  la  valoración,  de  modo  que  en  2019  es  percibido  como  el  principal  
problema  de  la  ciudad.

•  Existe  un  segundo  problema,  que  es  la  masificación  y  la  percepción  de  
que  la  ciudad  tiene  un  exceso  de  actividad.  Hemos  visto  que  esta  
masificación  es  el  resultado  de  la  convivencia  de  muchos  usuarios  de  la  
ciudad  (conmuteros,  metropolitanos,  turistas,  excursionistas...),  pero  se  
tiende  a  asociar  este  problema  con  el  sobreturismo.  La  percepción  de  
masificación  se  ha  mantenido  de  forma  casi  basal  en  toda  la  serie,  entre  
un  2%  y  un  4%,  y  parecería  lógico  que  tuviera  mayor  incidencia  en  
aquellos  espacios  más  afectados  por  las  altas  densidades.

El  Barómetro  de  Barcelona  pone  de  manifiesto  tres  ideas  muy  relevantes  
sobre  la  percepción  del  turismo  en  la  ciudad:

Hay  otros  factores  relacionados  con  el  impacto  turístico  y  que  también  son  
recogidos  en  el  barómetro:  la  masificación,  el  acceso  a  la  vivienda  y  el  
modelo  de  ciudad.  La  figura  57  muestra  la  evolución  de  estos  tres  factores  
junto  al  turismo.
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Figura  57.  Identificación  del  principal  problema  de  la  ciudad  (%).  Temas  relacionados  con  el  turismo
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a.  Balance

En  2019  se  ha  realizado  una  modificación  metodológica,  que  rectifica  el  sesgo  
de  la  pregunta  precedente,  que  era:

"¿Cree  usted  que  el  turismo  es  beneficioso  para  Barcelona?"

El  balance  es  un  factor  muy  importante  porque  varios  autores  (Andereck,  et  al.:  
2005;  Janusz  K,  Six  S,  Vanneste  D.:  2017).  han  demostrado  que  existe  una  
relación  directa  entre  el  análisis  coste  -  beneficio  y  la  valoración  global  sobre  el  
efecto  del  turismo  en  la  percepción  de  los  residentes.

"¿El  turismo  es  más  bien  beneficioso  para  Barcelona  o  más  bien  
perjudicial?"

La  figura  58  muestra  la  evolución  de  la  pregunta  sobre  el  balance  del  turismo  
según  la  perspectiva  de  los  residentes.  Existen  dos  conclusiones  muy  evidentes.  
La  primera  es  que  los  residentes  de  Barcelona  valoran  que  la  balanza  entre  los  
impactos  negativos  del  turismo  y  los  impactos  positivos  se  decanta  por  la  
segunda.  Por  cada  ciudadano  de  Barcelona  que  hace  un  balance  un  negativo  
hay  casi  4,5  que  hacen  una  lectura  positiva.  La  segunda  lectura  es  que  en  los  
últimos  años  el  grado  de  desafección  ha  crecido  de  forma  muy  evidente.  Por  
cada  residente  de  la  ciudad  que  en  2013  hacía  un  balance  negativo,  en  2019  

había  4.  Esta  evolución  coincide  con  el  punto  anterior,  cuando  hemos  detectado  
la  aparición  del  turismo  en  la  agenda  de  los  problemas  de  la  ciudad.  Sin  
embargo,  en  2019  cayó  este  valor  mientras  que  es  el  año  en  el  que  se  ha  
incrementado  más  el  porcentaje  de  residentes  que  realizan  un  balance  negativo;  
esto  refuerza  la  idea  en  2019  el  acceso  a  la  vivienda  desplazó  al  turismo  como  
problema  principal,  pero  una  parte  los  residentes  responsabilizan  al  turismo  de  
esta  situación.

Concretamente,  la  pregunta  2  de  la  encuesta  de  percepción  es:

El  Ayuntamiento  de  Barcelona  realiza  una  encuesta  periódica  sobre  la  opinión  
de  los  residentes  del  turismo  desde  2007.  Esto  permite  tener  una  serie  muy  
larga  sobre  la  evolución  de  la  percepción  ciudadana  del  turismo  y  su  relación  
con  los  indicadores  turísticos.  Las  primeras  encuestas  se  realizaban  con  una  
muestra  discreta  (400  entrevistas  telefónicas),  en  tres  oleadas,  lo  que  no  
permitía  analizar  los  resultados  de  forma  desagregada  por  distritos  o  barrios.  A  
partir  de  2015,  la  muestra  se  amplía  significativamente,  por  lo  que  se  pueden  
analizar  los  comportamientos  singulares  de  los  residentes  de  cada  distrito  de  la  
ciudad.  Por  otra  parte,  también  se  ha  ampliado  el  cuestionario,  por  lo  que  en  las  
últimas  oleadas  la  diversidad  de  la  información  es  muy  amplia.  Hay  una  serie  
de  preguntas  que  se  han  mantenido  desde  las  encuestas  iniciales,  lo  que  
permite  disponer  de  un  registro  de  la  evolución  de  la  percepción  de  los  
residentes.

Una  primera  forma  de  aproximarnos  a  la  valoración  que  realizan  los  residentes  
sobre  el  impacto  turístico  es  el  resultado  del  balance  entre  costes  y  beneficios.

6.1.2.  Percepción  del  turismo  en  Barcelona
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70,0

89,5

Santos  -  Montjuïc

Nou  Barris

60,0

77,4

Ciutat  Vella

San  Martín

80,0

Sarrià  Sant  Gervasi

69,3

96,1  95,0

75,9

72,9

74,3

14,4  14,4

75,2

40,0

20,0

86,7

Horta  Guinardó
6,1  6,9

3,1  4,14,910,0

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

94,9

Considera  que  el  turismo  es  más  bien  beneficioso  para  Barcelona

San  Andrés

55,9

16,6

Más  bien  no  beneficia

Media

85,6

11,0

100,0

Ensanche

0,0

7,6  6,4

Más  bien  beneficia

90,0

Les  Corts

64,9

74,5

Gracia

71,7

50,0

92,4  92,4  91,5

72,9

93,7  92,8  92,9

4,6

30,0

7,7

83,1

Fuente:  Encuesta  de  la  percepción  del  turismo

Fuente:  Encuesta  de  la  percepción  del  turismo

No  todos  los  espacios  reaccionan  por  igual.  La  tabla  73  muestra  el  porcentaje  de  
residentes  de  cada  distrito  de  la  ciudad  que  consideran  que  el  turismo  es  más  
bien  beneficioso.  Los  valores  más  bajos  se  dan  en  los  distritos  que  tienen  mayor  
densidad  turística  e,  inversamente,  los  distritos  con  una  opinión  más  favorable  
son  los  que  tienen  una  menor  presión  turística.  Esta  relación  está  bien  
documentada  en  la  literatura  científica  y  en  los  estudios  sobre  la  percepción  de  
los  residentes

Figura  58.  Evolución  del  balance  del  turismo  por  parte  de  los  residentes  (%)

Tabla  73.  Distribución  de  la  valoración  del  turismo  por  distritos
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47,5

62,2
59,9

50,0

35,8 35,6

70,0

40,0

59,9  58,8
53,6

36,7

20,0

25,0

37,4

0,0

50,0

90,0

48,9

80,0

41,1

35,2

43,1

27,2

69,8

61,2 61,3
57,6

39,4  38,4

30,0

60,0

35,0

10,0

100,0

52,8

71,8

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2018

Debe  seguir  atrayendo  más  turismo Ha  llegado  al  límite  de  la  capacidad

Fuente:  Encuesta  de  la  percepción  del  turismo

"¿Con  cuál  de  estas  dos  opiniones  está  usted  más  de  acuerdo?"

La  figura  59  muestra  la  evolución  de  la  percepción  ciudadana  sobre  la  capacidad  
de  carga  turística  de  la  ciudad.  El  punto  de  partida  es  muy  sorprendente:  En  
2007,  cuando  la  ciudad  acogía  a  unos  7  millones  de  turistas  (menos  de  la  mitad  
de  los  que  recibe  en  2019),  más  del  40%  de  los  residentes  consideraban  que  la  
ciudad  había  llegado  al  umbral  de  la  capacidad  de  carga.  A  partir  de  esa  fecha,  
el  peso  relativo  de  los  residentes  que  admitían  la  posibilidad  de  un  crecimiento  
turístico  se  encaramó  hasta  el  2012,  cuando  se  llegó  al  máximo  de  la  serie:  
Entonces,  prácticamente  tres  de  cada  cuatro  residentes  consideraban  que  la  
ciudad  podía  absorber  mayor  demanda.  A  partir  de  este  punto,  la  situación  se  ha  
invertido  y  en  2016  los  partidarios  de  detener  el  crecimiento  prácticamente  
coincide  con  los  partidarios  de  aumentar  el  número  de  turistas.  En  2019,  el  peso  
relativo  de  las  personas  que  estiman  que  se  ha  alcanzado  el  umbral  máximo  de  
turistas  supera  el  60%,  el  máximo  histórico  de  la  serie.  Por  tanto,  la  mayor  parte  
de  los  residentes  creen  que  la  ciudad  ya  no  puede  crecer  más  turísticamente,  
que  ha  llegado  al  umbral  de  su  capacidad  de  carga.

Figura  59.  Evolución  de  la  percepción  de  la  capacidad  de  carga  del  turismo  por  
parte  de  los  residentes

a)  Barcelona  debe  seguir  atrayendo  más  turismo  b)  
Barcelona  está  llegando  o  ha  llegado  al  límite  en  la  capacidad  para  dar  
servicio  al  turismo"

La  segunda  pregunta  que  permite  analizar  la  opinión  de  los  visitantes  es  una  
formulación  explícita  sobre  la  capacidad  de  carga.  Concretamente,  se  pregunta  
a  los  residentes  lo  siguiente:

b.  Capacidad  de  carga
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capacidad  de  carga  social.  La  figura  60  relaciona  la  diferencia  entre  quienes  
consideran  que  el  turismo  beneficia  a  la  ciudad  y  quienes  consideran  que  
más  bien  la  perjudica  (x)  con  la  diferencia  entre  quienes  creen  que  la  
ciudad  puede  acoger  a  más  visitantes  y  quienes  creen  que  la  ciudad  ha  
alcanzado  su  umbral  máximo  (y);  cuando  el  valor  de  la  y  es  negativo  
significa  que  las  personas  que  creen  que  se  ha  llegado  al  umbral  de  
capacidad  de  carga  superan  a  las  que  creen  que  se  pueden  acoger  a  más  
visitantes.  La  relación  entre  las  dos  variables  es  lineal,  con  un  coeficiente  
R2  de  0.827  que  muestra  la  elevada  relación  entre  ellas.  La  recta  que  
mejor  explica  la  nube  de  puntos  es  y  =  -157,81.  2,062  x.  Esto  significa  que  
cada  punto  de  diferencia  en  el  balance  repercute  en  dos  puntos  en  la  
percepción  de  la  capacidad  de  carga.

Por  el  contrario,  no  existe  ninguna  variable  que  pueda  explicar  la  evolución  
del  número  de  turistas  y  el  balance  o  la  percepción  de  capacidad  de  carga.

procesos.

La  opinión  sobre  los  límites  del  turismo  varía  por  el  efecto  de  dos  variables,  
que  coinciden  con  los  detectados  en  otros  estudios  similares.

Hasta  2012,  el  incremento  de  turistas  generaba  un  balance  más  favorable  
y  una  ampliación  de  la  percepción  de  la  capacidad  de  carga;  a  partir  de  
2013,  los  nuevos  turistas  generan  el  efecto  inverso,  pero  sin  que  pueda  
identificarse  una  relación  estadísticamente  significativa  entre  estos  dos

Existe  una  relación  directa  entre  las  dos  variables:  A  medida  que  el  balance  
sobre  los  beneficios  del  turismo  es  más  desfavorable,  se  incrementa  la  
idea  de  que  se  ha  llegado  al  umbral  de  capacidad  de  carga,  que  es  una  
relación  detectada  en  la  mayor  parte  de  estudios  sobre  la

En  primer  lugar,  las  personas  que  trabajan  en  el  sector  turístico  tienen  un  
porcentaje  significativamente  superior  de  los  partidarios  de  atraer  más  
turismo  (42,4%)  que  quienes  no  trabajan  en  el  sector  (34,2%)  o  no  trabajan  
(35,  2%).  En  segundo  lugar,  los  residentes  en  los  distritos  con  mayor  
presión  del  turismo  son  mucho  menos  partidarios  de  ampliar  el  número  de  
turistas  que  quienes  viven  en  espacios  sin  actividad  turística.

Habitualmente,  se  utiliza  el  criterio  de  Shelby  y  Heberlein  (1987)  según  el  
cual  se  ha  llegado  al  umbral  de  saturación  cuando  dos  tercios  de  la  
población  detectan  que  se  ha  alcanzado  el  máximo  crecimiento  posible.  
Este  umbral  ha  sido  criticado  por  su  arbitrariedad,  pero  sin  embargo  ha  
sido  ampliamente  utilizado  por  ejemplo  por  Klanjšček  et  al.:  2018;  Navarro  
et  al.:  2012  o  Zhang,  Li  y  Su,  2017.  Si  utilizáramos  este  umbral,  la  ciudad  
de  Barcelona  estaría  al  límite  de  su  capacidad  de  carga.

Los  distritos  con  menor  predisposición  son  Gràcia  (24,4%),  Ciutat  Vella  
(31,2%),  Sant  Martí  (32,8%)  y  Eixample  (33,5%),  que  son  los  cuatro  distritos  
con  mayor  actividad  turística;  por  el  contrario,  los  distritos  más  partidarios  
de  ampliar  el  número  de  visitantes  son  Nou  Barris  (52,5%),  Sants  Montjuïc  
(37,7%),  Les  Corts  (36,7%)  y  Horta  Guinardó  (35%).
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•  Masificación  (37,2%).  La  masificación  es  un  concepto  vinculado  con  la  
densidad  y  superación  de  la  capacidad  de  carga.  La  mayoría  vinculan  al  
turismo  con  una  masificación  genérica  y  un  3,4%  concretan  el  exceso  de  
oferta  de  alojamiento.

La  figura  61  muestra  los  resultados  por  la  encuesta  de  2019.  Podríamos  
agrupar  las  respuestas  en  cuatro  grandes  categorías:

Figura  60  Relación  entre  la  diferencia  del  balance  (x)  y  la  diferencia  de  la  
capacidad  de  carga  (y)

•  Prácticas  turísticas  (32,1%).  Las  respuestas  se  centran  en  los  hábitos  del  
turismo  y  el  incivismo.  Un  12%  denuncia  la  baja  calidad  del  turismo  (low  
cost).  Quienes  denuncian  los  tipos  de  turistas  y  sus  prácticas  critican  más  
el  perfil  turístico  que  según  su  visión  llega  a  Barcelona  que  la  actividad  
turística.  Más  que  una  limitación  del  número  de  turistas  parece  proponer  
un  cambio  en  la  tipología  de  turistas.

•  Crisis  de  identidad  (23,9%).  Estas  respuestas  se  centran  en  el  impacto  
cultural  del  turismo,  especialmente  en  la  pérdida  de  la  de  la  ciudad  y  sus  
barrios.  Una  parte  de  las  respuestas  se  centran  "la

La  encuesta  sobre  la  percepción  del  turismo  permite  identificar  impactos  
positivos  y  negativos.  Los  efectos  positivos  han  sido  identificados  pertenecen  
a  aquellos  residentes  que  creen  que  el  balance  del  turismo  es  positivo,  
mientras  que  los  efectos  negativos  pertenecen  a  aquellos  residentes  que  
decantan  el  balance  al  lado  de  los  perjuicios.  Esto  significa  que  existen  
muchas  más  respuestas  en  el  primer  caso  que  en  el  segundo  y,  seguramente,  
la  pregunta  debería  ser  universal  para  ampliar  la  perspectiva  sobre  la  
valoración  del  turismo.

c.  Impactos  del  turismo
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expulsión  población

exceso  oferta

inseguridad

turismo  preferente

incivismo

suciedad

low  cost

Fuente:  Encuesta  de  la  percepción  del  turismo
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Aparte  de  esta  pregunta  dirigida  a  quienes  opinan  que  los  perjuicios  del  turismo  
son  mayores  a  los  beneficios,  existe  una  pregunta  explícita  sobre  el  efecto  del  
turismo  en  la  inflación  y  los  precios  de  la  ciudad.  En  2019  el  82%  de  los  residentes  
considera  que  el  turismo  tiene  un  efecto  directo  sobre  los  precios,  especialmente  
en  el  ámbito  del  ocio  y  la  cultura  (47,8%)  y  los  precios  de  alquiler  y  vivienda  
(45,8%) .

Figura  61.  Principales  efectos  negativos  del  turismo  según  residentes

•  Agravamiento  de  problemas  estructurales  (27,2%).  El  último  grupo  de  respuestas  
se  centra  en  aquellos  problemas  estructurales  de  los  espacios  metropolitanos  
motivados  por  la  congestión  y  la  concentración  de  actividades.  El  turismo  no  
sería  el  responsable  directo  de  estos  problemas,  sino  que  agravaría  un  
problema  estructural:  el  ruido,  la  contaminación,  la  inseguridad  o  la  suciedad  
(que  también  puede  considerarse  una  mala  práctica  turística).  En  este  caso,  
la  respuesta  podría  ser  la  limitación  del  turismo  o  bien  la  mejor  gestión  de  los  
efectos  negativos  vinculados  con  el  sobreturismo  (más  limpieza,  mayor  
seguridad,  mayor  control  de  los  puntos  de  ruido,  regulación  de  la  contaminación).

pérdida  de  la  esencia",  otra  alude  a  los  procesos  de  gentrificación  y  un  tercer  
grupo  de  respuestas  consideran  que  los  intereses  de  los  turistas  prevalecen  
sobre  los  de  los  residentes.  En  este  caso,  la  respuesta  no  es  sólo  limitar  el  
número  de  turistas  sino  alterar  la  preeminencia  del  turismo  sobre  las  
necesidades  de  los  residentes.
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6.1.  La  percepción  de  los  turistas
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"Los  precios  son  demasiado  elevados  en  relación  a  la  calidad"

"Hay  demasiada  gente  para  realizar  visitas  turísticas"

En  el  primer  caso,  aunque  el  concepto  de  "demasiada  gente"  puede  equipararse  a  
la  idea  de  saturación  o  alta  densidad,  la  pregunta  explicita  las  visitas  turísticas,  es  
decir,  las  atracciones  de  la  ciudad.  Puede  que  los  visitantes  detecten  demasiados  
turistas  en  los  principales  sights  de  Barcelona,  pero  que  su  experiencia  global  
(restaurantes,  espacios  abiertos,  alojamiento,  pico  nocturno...)  no  esté  tan  
condicionada  por  esta  concentración.  Por  lo  que  se  refiere  a  la  pregunta  sobre  los  
precios,  fija  la  relación  entre  el  precio  y  la  calidad  percibida,  como  es  habitual  en  
este  tipo  de  preguntas.

Barcelona  se  explica,  entre  otros  factores,  por  la  buena  valoración  que  hacen  los  
visitantes  y  que  se  difunde  por  las  redes  sociales,  como  demuestra  el  estudio  sobre  
la  reputación  turística  de  la  ciudad  on  line,  publicado  en  2018  (Ayuntamiento  de  
Barcelona,  2018 ).

Hay,  por  tanto,  un  recorrido  muy  diferente  entre  la  valoración  ciudadana  sobre  la  
ciudad,  que  ha  descendido  sensiblemente  a  partir  de  2004  y  la  valoración  de  los  
turistas  sobre  la  ciudad,  que  inversamente  se  ha  incrementado  durante  el  mismo  
período.  De  hecho,  el  éxito  del  destino

En  los  últimos  años,  se  han  multiplicado  los  estudios  sobre  la  percepción  que  tienen  
los  turistas  sobre  el  destino  y  el  efecto  de  la  sobrefrecuentación  en  su  valoración  de  
la  visita.  Los  resultados  muestran  una  relativa  tolerancia  de  los  turistas  a  la  densidad  

turística  y  una  respuesta  distinta  a  la  congestión  de  acuerdo  a  los  perfiles  de  turista.  
La  encuesta  sobre  el  perfil  y  los  hábitos  del  turista  nos  permite  ver  la  evolución  de  
la  valoración  general  que  hacen  los  visitantes  de  la  ciudad.  La  figura  62  muestra  
que  los  turistas  se  han  situado  siempre  en  una  horquilla  entre  el  8  y  el  9,  con  la  
excepción  de  los  años  2008  y  2009,  cuando  los  niveles  de  valoración  se  situaron  
por  debajo  del  8.  Son  los  dos  años  conectados  con  la  crisis  económica,  que  afectó  
tanto  a  la  capacidad  de  la  ciudad  de  ofrecer  servicios  turísticos  de  calidad  como  al  
estado  anímico  de  los  visitantes.  Visto  en  perspectiva,  la  valoración  que  hacen  los  
visitantes  el  destino  se  ha  incrementado  más  de  medio  punto,  alcanzando  su  
máximo  histórico  en  los  últimos  tres  años,  con  una  valoración  muy  cercana  a  9.

Desde  2015,  se  ha  incorporado  una  serie  de  preguntas  sobre  la  percepción  que  
tienen  los  turistas  de  las  elevadas  densidades  y  elevados  precios,  que  tendrían  una  
correspondencia  con  los  dos  principales  problemas  detectados  por  los  residentes:  
la  masificación  y  la  inflación.  En  concreto,  la  encuesta  interroga  a  los  visitantes  
sobre  su  grado  de  acuerdo  con  estas  dos  afirmaciones  (¿Cuál  es  su  grado  de  
acuerdo  en  cada  una  de  las  siguientes  afirmaciones  en  función  de  si  se  ajustan  o  
no  a  la  ciudad  de  Barcelona? ):
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Las  figuras  63.1.  y  63.2  muestran  la  evolución  de  las  respuestas  a  las  dos  
preguntas  planteadas.

Inversamente,  los  turistas  no  perciben  que  la  ciudad  tiene  un  nivel  de  precios  
mayor  que  la  prestación  del  servicio.  Sólo  en  el  primer  año,  en  2015,  las  
personas  que  estaban  de  acuerdo  con  la  afirmación  superaron  a  las  que  
estaban  en  contra.  Pero  en  el  resto  de  registros,  el  número  de  personas  que  
no  hay  están  de  acuerdo  es  mayor.  En  2019,  sólo  un  35%  de  los  turistas  
manifestó  su  acuerdo  con  esa  afirmación.  Por  tanto,  a  partir  de  esta  fuente  
podemos  considerar  que  los  turistas  tienen  una  valoración  global  muy  positiva  
de  la  ciudad,  que  no  perciben  un  impacto  del  turismo  en  el  nivel  de  precios  
turísticos  y  que,  por  el  contrario,  sí  consideran  que  el  número  de  turistas  es  
excesivo  y  que  esa  elevada  densidad  dificulta  la  práctica  turística.

Esto  nos  permite  disponer  de  los  cinco  últimos  indicadores  de  medida  
relacionados  con  la  percepción  de  residentes  y  turistas.

Los  turistas  consideran  desde  el  inicio  de  la  serie  que  el  número  de  turistas  es  
excesivo.  El  mayor  valor  se  dio  en  2015,  cuando  los  encuestados  que  
mostraban  su  acuerdo  con  la  afirmación  llegaron  prácticamente  al  60%  y  
quienes  estaban  en  desacuerdo  sólo  representaban  un  27%.  Esta  diferencia  
se  ha  acortado  sensiblemente  en  los  últimos  años  y  en  2019,  quienes  
consideran  que  la  ciudad  tiene  demasiados  turistas  están  por  debajo  del  50%.  
Sin  embargo,  es  el  grupo  mayoritario  y  es,  por  tanto,  la  opinión  mayoritaria  
entre  los  turistas  de  Barcelona.  Podríamos  considerar  que  la  mayor  parte  de  
los  turistas  perciben  que  la  ciudad  ha  sobrepasado  su  capacidad  de  carga  
debido  a  que  las  densidades  son  demasiado  altas.  Sin  embargo,  esta  
percepción  no  influye  en  su  valoración  de  la  ciudad  que  sigue  siendo  muy  
positiva  y  que  ha  alcanzado  su  máximo  histórico  durante  el  año  de  estudio,  en  
2019.

INDICADOR  8.  VALORACIÓN  DE  LOS  RESIDENTES  Y  DE  LOS  TURISTAS

3,56

Valoración  global  de  los  turistas

%  de  residentes  que  consideran  que  en  el  último  año  la  
ciudad  ha  empeorado

8,80

16,60%  de  residentes  que  considera  que  el  turismo  genera  
más  perjuicios  que  beneficios

%  de  residentes  que  considera  que  el  turismo  es  el  
principal  problema  de  la  ciudad

%  de  turistas  que  considera  que  la  ciudad  tiene  
demasiados  turistas  para  realizar  visitas  turísticas

%  de  residentes  que  considera  que  la  ciudad  ha  
llegado  al  límite  de  su  capacidad  de  carga  turística

49,50

61,30

67,65
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6.  El  cálculo  de  los  excursionistas  está  basado  en  el  criterio  de  la  OMT:  
Visitantes  fuera  del  entorno  habitual  que  no  pernocten.  Hemos  
delimitado  el  entorno  habitual  con  el  Área  Metropolitana  de  Barcelona  
y  hemos  considerado  todas  las  motivaciones  personales,  y  no  sólo  el  
ocio,  al  igual  que  se  realiza  con  el  turismo.  Con  este  criterio,  Barcelona  
acoge  anualmente  a  unos  29  millones  de  excursionistas  que  es,  con  
mucha  diferencia,  el  colectivo  más  importante.

5.  Hemos  estimado  unos  10,5  millones  los  turistas  excursionistas  en  la  
ciudad  de  Barcelona,  que  son  aquellos  turistas  que  no  pernoctan  en  el

3.  El  estudio  está  basado  en  2019,  porque  es  el  último  año  antes  de  la  
pandemia.  La  Covid-19  ha  afectado  a  la  movilidad  y  en  los  últimos  
años  todas  las  variaciones  deben  incorporar  a  la  ecuación  el  hecho  
excepcional  de  la  restricción  de  la  movilidad  por  la  enfermedad.  Aún  
no  sabemos  los  efectos  de  la  cóvida  de  carácter  estructural,  pero  los  
primeros  síntomas  apuntan  a  un  impacto  reducido.

1.  Los  estudios  de  capacidad  de  carga  ponen  en  cuestión  la  posibilidad  
de  fijar  con  un  'número  mágico'  la  capacidad  de  crecimiento  que  tiene  
un  espacio  turístico,  especialmente  en  las  ciudades  por  ser  espacios  
habituados  a  las  altas  densidades.

7.  Se  ha  considerado  el  criterio  de  jornada  y  no  el  de  pernoctación,  que  
es  el  que  se  ha  utilizado  habitualmente.  Una  jornada  es  el  número  de  
noches  más  1  porque  incorpora  el  día  de  salida,  que  forma  parte  de  la  
estancia  turística.  Esto  incrementa  sensiblemente  el  número  de  
estancias  turísticas  en  la  ciudad  en  relación  a  las  pernoctaciones.  En  
su  conjunto,  los  turistas  realizan  62  millones  de  jornadas.  Todos  los  
días  hay  en  la  ciudad  una  media  de  171.000  turistas.

municipio.  Esta  tipología  está  integrada  por  tres  categorías:  Los  
turistas  metropolitanos  son  quienes  están  alojados  en  el  Área  
Metropolitana  de  Barcelona  y  realizan  toda  su  actividad  en  Barcelona  
(2,4  millones).  El  más  numeroso  es  el  colectivo  de  los  turistas  
excursionistas,  que  provienen  de  otras  marcas  turísticas  y  realizan  
una  visita  puntual  a  la  ciudad  (6,3  millones).  Los  cruceristas  
excursionistas  son  los  cruceristas  que  no  realizan  una  pernoctación  
en  la  ciudad  (1,7  millones).

2.  Este  estudio  propone  la  alternativa  del  Límite  de  Cambio  Aceptable,  
como  herramienta  para  la  toma  de  decisiones  sobre  los  cambios  que  
la  ciudad  está  dispuesta  a  asumir  teniendo  en  cuenta  las  variaciones  
del  número  de  turistas.  Para  fijar  este  límite,  es  necesario  conocer  
primero  cuáles  serían  los  efectos  sobre  los  indicadores  de  control  de  
los  escenarios  planteados.

4.  En  2019  Barcelona  acogió  a  17,3  millones  de  turistas  nacionales  e  
internacionales.  Una  parte  de  estos  turistas  está  claramente  identificada  
y  consta  en  los  registros  turísticos,  pero  otra  (HUTs  no  reglados,  casas  
particulares...)  no  forma  parte  de  las  estadísticas  oficiales  y  debe  
estimarse  su  volumen  real.  Existe,  por  tanto,  un  margen  de  
incertidumbre  en  la  definición  del  volumen  de  visitantes.

8.  Todos  los  días  hay  también  unos  79.000  excursionistas  y  unos  29.000  
turistas  excursionistas.  La  ciudad  acoge  a  diario  a  unos  280.000  
visitantes  de  media,  de  los  cuales  80.000  son  excursionistas,
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residentes  en  Cataluña  que  visitan  la  ciudad  por  motivos  personales.

10.  En  un  día  promedio,  hay  en  la  ciudad  un  6,4%  de  turistas;  el  resto  de  
usuarios  de  la  ciudad  son  otras  formas  de  visitantes,  residentes,  
conmuteros  o  metropolitanos.  Si  incorporamos  a  los  turistas  
excursionistas,  representan  el  7,5%  de  los  usuarios  de  la  ciudad  y  un  
10,4%  si  tomamos  todos  los  visitantes.  El  percentil  80  del  peso  relativo  
de  los  turistas  en  la  ciudad  es  de  9,1%  y  de  los  visitantes  es  de  12%.

13.  El  turismo  es  un  gran  consumidor  de  agua,  que  se  concentra  en  el  
hotel,  pero  que  también  afecta  a  los  espacios  de  gran  afluencia  o  la  
restauración.  El  turismo  demanda  un  15%  del  consumo  de  agua  de  la  
ciudad  muy  por  encima  de  su  relativo  peso,  con  unos  15  millones  de  
metros  cúbicos.  Si  Barcelona  tuviera  un  comportamiento  similar  al  de  
Valencia,  ese  consumo  directo  representaría  un  14%  en  cuanto  la  
huella  hídrica  del  turismo  se  acercaría  a  los  700  hectómetros  cúbicos.

12.  En  Ciutat  Vella,  los  turistas  son  una  parte  muy  elevada  del  número  de  
usuarios  del  distrito.  En  un  día  promedio  casi  un  30%  de  las  personas  
que  se  encuentran  en  este  espacio  son  turistas  (un  tercio  si  tomamos  
el  percentil  80).  En  el  Eixample,  cuya  similar  densidad  turística,  los  
turistas  representan  un  10%  del  total  de  usuarios  (un  12%  en  el  
percentil  80).  La  densidad  es  similar  pero  el  peso  relativo  de  los  turistas  
en  el  Eixample  queda  diluido  por  la  fuerte  presencia  del  resto  de  
usuarios  de  la  ciudad  que  la  ocupan  masivamente,  mientras  que  en  
Ciutat  Vella  predominan  los  turistas,  que  están  en  algunos  momentos  
los  principales  usuarios  del  espacio.  Se  podría  decir  que  la  actividad  
turística  ha  desplazado  a  una  parte  de  los  usos  urbanos  a  Ciutat  Vella,  
mientras  que  el  Eixample  mantiene  su  capacidad  de  atracción.

9.  Barcelona  es  un  municipio  reducido,  lo  que  incrementa  mucho  la  presión  
sobre  el  espacio  por  parte  de  sus  usuarios.  En  su  conjunto,  la  ciudad  
tiene  una  densidad  de  1.700  turistas  por  kilómetro  cuadrado,  que  se  
acerca  a  los  2.000  si  consideramos  tanto  a  los  turistas  como  a  los  
turistas  excursionistas.  El  conjunto  de  visitantes  (los  dos  anteriores  
más  los  excursionistas)  tiene  una  densidad  de  2.750  individuos  por  
kilómetro  cuadrado  de  media.  Si  utilizamos  el  criterio  del  percentil  80  
(el  valor  más  elevado  si  no  consideramos  los  extremos),  la  densidad  
de  los  turistas  es  de  2.400  y  la  de  los  visitantes  de  3.200  en  el  conjunto  de  la  ciudad.

11.  El  turismo  en  Barcelona  está  extremadamente  concentrado  en  unos  
pocos  distritos.  El  60%  de  los  turistas  se  encuentran  situados  en  Ciutat  
Vella  y  el  Eixample,  que  tienen  una  densidad  muy  elevada,  60.000  y  
50.000  turistas  por  kilómetro  cuadrado  de  media.  Un  30%  del  tiempo  
medio  los  turistas  se  sitúan  en  los  distritos  secundarios,  que  están  
absorbiendo  una  parte  de  los  nuevos  movimientos  del  turismo  en  la  
ciudad:  Sants  Montjuïc,  Gràcia  y  sobre  todo  Sant  Martí.

14.  El  consumo  energético  de  los  turistas  es  similar  a  su  peso  relativo  en  
la  ciudad.  Los  turistas  consumen  6,6%  de  la  energía  final  del  municipio.  
Aunque  los  establecimientos  de  alojamiento  tienen  un  alto  consumo  
energético  (especialmente  las  categorías  más  elevadas),  la  actividad  
turística  no  precisa  grandes  aportaciones  energéticas  y  la  movilidad  es  
esencialmente  activa  o  con  medios  de  muy  bajas
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19.  El  turismo  ha  perdido  peso  como  principal  problema  de  la  ciudad,  porque  
ha  sido  desplazado  por  otros  problemas  que  parcialmente  pueden  
explicarse  por  el  turismo  (masificación,  acceso  a  la  vivienda...).  Por  el  
contrario,  en  los  últimos  años  se  ha  incrementado  el  número  de  turistas  
que  considera  que  los  perjuicios  superan  a  los  beneficios  del  turismo.
En  2019,  un  61%  de  los  residentes  cree  que  la  ciudad  ha  alcanzado  su  
umbral  de  capacidad  de  carga,  que  es  el  umbral  que  habitualmente  se  
utiliza  para  definir  el  límite  superior.  No  existe  ninguna  relación.  estadística  
entre  la  evolución  del  turismo  y  la  evolución  de  la  valoración  del  turismo.

emisiones.  Los  turistas  excursionistas  tienen  un  impacto  muy  reducido  
respecto  a  su  volumen  (0,6%).

16.  El  principal  impacto  ambiental  del  turismo  son  las  emisiones,  especialmente  
las  emisiones  derivadas  de  la  accesibilidad.  Si  utilizamos  el  criterio  de  
imputar  al  destino  las  emisiones  de  GEI  generadas  en  el  desplazamiento,  
el  turismo  internacional  sería  el  responsable  de  8,6  millones  de  toneladas  
de  CO2  equivalente,  los  cruceros  generarían  2,9  millones,  y  los  turistas  
del  Estado  español  en  su  conjunto  emitirían  172.000  toneladas.  El  modelo  
turístico  de  Barcelona  se  caracteriza  por  su  proyección  internacional  y  
especialmente  por  el  elevado  peso  de  las  largas  distancias,  que  son  
responsables  de  un  volumen  muy  elevado  de  emisiones.  Las  emisiones  
globales  del  turismo  son  tres  veces  mayores  que  las  emisiones  del  
conjunto  de  la  ciudad.

18.  El  gasto  directo  de  los  turistas  puede  estimarse  en  unos  6.800  millones  
de  euros,  es  decir,  un  7,8%  del  PIB  de  la  ciudad  en  2019,  que  llega  hasta  
el  8,7%  si  consideramos  también  a  los  turistas  excursionistas  y  un  10,3%  
si  integramos  a  los  excursionistas.15.  Es  muy  difícil  estimar  el  impacto  del  turismo  en  la  generación  de  residuos  

sólidos  urbanos.  Siguiendo  el  método  del  Estudio  sobre  las  externalidades  
ambientales  del  turismo  (que  ha  sido  la  guía  para  el  capítulo  de  la  huella  
ambiental),  en  2019  el  turismo  pudo  generar  un  10%  de  los  RSU  de  la  
ciudad,  muy  por  encima  de  su  peso  relativo .  1

20.  La  valoración  global  que  hacen  los  turistas  de  la  ciudad  se  mantiene  en  
unos  niveles  muy  altos,  que  han  crecido  en  los  últimos  años.  Sin  embargo,  
cerca  de  la  mitad  de  los  turistas  creen  que  hay  demasiados  turistas.

17.  El  viaje  representa  un  96,7%  de  las  emisiones  si  no  consideramos  a  los  
cruceros  y  un  97,5%  si  los  consideramos.  Las  emisiones  por  turista  se  
sitúan  en  436  kgs  por  turista  y  166  kgs  por  persona  y  día.  Si  no  se  
considera  el  viaje,  las  emisiones  de  un  turista  son  de  10  Kgs.  de  CO2  
equivalente.

184

Machine Translated by Google



Bibliografía

185

Machine Translated by Google



Agencia  Internacional  de  la  Energía  (2018),  Global  EV  Outlook  2018:

Becken,  S.  (2014).  Water  equity.  Contrasting  turístico  water  use  with  that  of  the  
local  community.  Water  Resources  and  Industry,  7-8.

Buckley,  R.  (1999)  An  ecological  perspective  on  carrying  capacity,  Annals  of  
Tourism  Research,  26  (3),  705-708

Towards  cross-modal  electrification,  AIE,  París  doi:  
https://doi.org/10.1787/9789264302365-en

Collins-Kreiner,  N.,  Malkinson,  D.  y  Shtainvarz,  R.  (2013),  ¿Are  birders  good  for  
birds?  Bird  conservation  through  tourisme  management  in  the  Hula  Valley,  Israel,  
Tourism  Management,  38,  31-42

doi:  10.1080/09669582.2021.1942478

Cifuentes,  MA  (1992)  Determinación  de  capacidad  de  carga  turística  en  áreas  
protegidas,  Biblioteca  Orton  IICA/CATIE,  Costa  Rica

Bohdanowicz,  P.  Martinac,  I.  (2007).  Determinantes  y  benchmarking  resorce  
consumption  in  hotels.  Case  estudio  de  Hilton  International  and  Scandic  in  Europe.  
Energy  and  Buildings,  39.  82-95

Abernethy,  VD.  (2001).  Carrying  capacity:  Tradición  y  policía  implicaciones  de  
límites.  Éticos  en  Science  and  Environmental  Politics.  1  (1),  9-18

Coccoses,  H.  and  Mexa,  A.  (2004).  The  Challenge  of  Tourism  Carrying  Capacity  
Assessment.  Burlington,  VT:  Ashgate.

Butler,  RW  (1980),  The  concept  of  tourist  area  cycle  of  evolution:  implications  for  
management  of  resorces,  Canadian  Geographer,  24,  5

Dhondt,  AA  (1988)  Carrying  capacity:  A  confusing  concept.  Acta  Oecológica  9,  
337-46

Dinarès,  M.,  Saurí,  D.  (2015).  Water  consumption  patterns  of  hoteles  and  their  
response  to  droughts  and  public  concerns  regarding  water  conservation:  El  case  
of  Barcelona  hotel  industry  during  2007-2008  episode.  Documentos  de  Análisis  
Geográfico.  Vuelo.  61/3,  623-649

-12

Blázquez-Salom,  M.,  Cladera,  M.,  y  Sard,  M.  (2021):  Identificando  la  sustainability  
indicadores  de  overtourism  y  undertourism  en  Majorca,  Journal  of  Sustainable  
Tourism,

Canestrelli,  E.  y  Costa,  P.  (1991),  Tourist  Carrying  Capacity.  En  Fuzzy  Aproach.  
Annals  of  Tourism  Research.  18  (2),  295-311

Basterretxea-Iribar,  Imanol,  et  al.,  (2019).  Managing  bathers'  capacity  at  
overcrowded  beaches:  Case  on  the  Spanish  North  Atlantic  coast.

Deng,  SM  Burnett,  J.  (2002).  Water  use  in  hoteles  en  Hong  Kong.
Hospitality  Management.  21,  57-66

Tourism  Management,  71,  453-465

186

Machine Translated by Google

https://doi.org/10.1787/9789264302365-en


187

doi:  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197932

doi:  https://doi.org/10.21138/bage.2835

Klanjšček  J,  Geček  S,  Marn  N,  Legović  T,  Klanjšček  T  (2018)  Predicting  
perceived  level  de  distancia  urbanística  de  visitores  llevado  a  crowding  in  
protected  areas.  PLoS  ONE  13(6):  e0197932.

Graefe,  AR,  Vaske,  JJ  y  Kuss,  FR  (1984).  Social  Carrying  Capacity:  An  
Interation  and  Synthesis  of  Twenty  Years  of  Research.  Leisure  Sciences,  6  
(4),  395–431.

Gonson,  C.,  Pelletier,  D.  and  Alban,  F.  (2018)  Social  Carrying  Capacity  
Assessment  from  Cuestionario  y  Counts  Survey:  Insights  for  Recreational  
Settings  Management  in  Coastal  Areas.  Marine  Policy,  98,  146-157.

Sustainability  2021,  13,  10800.

Donaire,  JA,  Zerva,  K.,  Palou,  S.  y  Blasco,  D.  Don  no  tiene  corso  de  línea:  
planear  límites  de  turismo  en  Barcelona.  Boletín  de  la  Asociación  de  
Geógrafos  Españoles,  83

doi:https://doi.org/10.3390/  su131910800

Jacobsen,  JK;  Iversen,  NM;  Hem,  LE  (2019)  Hotspot  crowding  and  over-
tourism:  Antecedentes  of  destination  attractiveness.  Annals  of  Tourism  
Research,  76,  53-66

García  Hernández,  María  (2001).  "Capacidad  de  acogida  turística  y  gestión  
de  flujos  de  visitantes  en  conjuntos  monumentales:  el  caso  de  la  Alhambra",  
Boletín  Oficial  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  nº  36

Janusz  K,  Six  S,  Vanneste  D  (2017)  ¿Building  tourism-resilient  communities  
by  incorporating  residents'  perceptions?  En  photo-elicitation  study  of  tourism  
development  in  Brujas.  Journal  of  Tourism  Futures  3(2):  127–143.

Getz,  D.  (1983)  Capacity  to  absorb  tourism:  Concepts  and  implications  for  
strategic  planning,  Annals  of  Tourism  Research,  10  (2),  239-263

Khanal,  A.;  Rahman,  MM;  Khanam,  R.;  Velayutham,  E.  ¿Are  Tourism  and  
Energy  Consumption  Linked?  Evidencia  from  Australia.

Howitt,  OJA,  Revol,  VGN,  Smith,  IJ,  Rodger,  CJ  (2010).  Carbon  emisiones  
from  international  cruise  ship  passengers'  travel  to  and  from  New  Zealand,  
Energy  Policy,  38,  5,  2552-2560

ESPON  (2020)  Carrying  capacity  methodology  for  tourism.  Final  Report.  
Versión  electrónica:  https://www.espon.eu/sites/default/files/  attachments/
Tourism_final-report.pdf  (consulta:  Abril  2022)
Feliziani,  V.  y  Miarelli,  M.  (2012).  ¿Cuántos  visitores  should  there  be  in  the  
city?  The  case  of  Rome.  Review  of  European  Studies,  4(2),  179-187

Dwyer,  L.,  Forsyth,  P.,  Spurr,  R.;  Journal  of  Sustainable  Tourism,  8,  355-376

Machine Translated by Google

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197932
https://doi.org/10.21138/bage.2835


188

Understanding  el  impacto  turístico  en  la  ciudad  contexto.  Sustainability  
10:4384

Martius,  AM  y  Cró,  S.  (2021).  The  Impact  of  Tourism  on  Solid  Waste  
Generation  and  Management  Coste  en  Madeira  Island  para  el  Periodo  
1996–2018.  Sustainability.  13,  5238.

Mcleod,  SR  (1997)  ¿Es  el  concepto  de  capacidad  de  capacidad  useful  
in  variable  environments?,  Oikos  79,  529–42

doi:  https://doi.org/10.3390/su13095238

O'Reilly,  AM  (1986)  Tourism  carrying  capacity:  Concept  and  issues,  
Tourism  Management,  7  (4),  254-258

Lindberg,  K.,  Mccool,  S.  y  Stankey,  G.  (1997).  Rethinking  carrying  
capacity,  Annals  of  Tourism  Research,  24  (2),  461-465.

Papageorgiou,  K.  and  Brotherton,  IA  (1999)  Management  Planning  
Framework  Based  on  Ecological,  Perceptual  and  Economic  Carrying

Koens  K,  Postma  A,  Papp  B  (2018)  ¿Es  overtourism  overused?

Navarro,  E.  (2005),  Indicadores  para  la  evaluación  de  la  capacidad  de  
carga  turística,  Annals  of  Tourism  Research  (en  castellano),  7(2),  397-422

Department  of  Agriculture,  Monte  Service,  Rocky  Mountain  Research  
Station:  16-20

Mathieson,  A.,  y  Wall,  G.  (1982).  Tourism:  Economic,  physical,  and  
social  impacts.  London,  New  York:  Longman

Muler  Gonzalez,  V.,  Coromina,  L.  and  Galí,  N.  (2018),  "Overtourism:  
residentes'  percepciones  de  turismo  impact  as  en  el  indicator  de  
residente  social  carrying  capacity  -  case  study  of  Spanish  heritage  town",  
Tourism  Review,  Vuelo .  73  No.  3,  pp.  277-296.

McCool,  S.  and  Lime,  D.  (2001)  Tourism  Carrying  Capacity:  Tempting  
Fantasy  or  Useful  Reality?Journal  of  Sustainable  Tourism,  9,  372-388.

doi:  https://doi.org/10.1108/TR-08-2017-0138

Miller,  G.  (2001).  Development  of  indicators  for  sustainable  tourisme:  
Results  of  Delphi  survey  of  tourisme  researchers.  Touris  Management,  
22,  351-362

Mateu-Sbert,  J.  et  al.  (2013).  El  impacto  turístico  en  el  que  el  municipio  
sólido  genera  la  generación:  El  case  de  Menorca  Island  (Spain).  Waste  
Management.  33  (12),  2589-2593

Navarro,  E.  et  al.  (2012)  Carrying  capacity  assessment  for  tourist  
destinations.  Metodología  para  la  creación  de  syntetic  indicadores  
aplicados  en  el  área  de  Coastal,  Tourism  Management,  33  (6),  
1337-1346,  Navarro,  E.,  Damian,  IM,  Fernández-Morales,  A.  (2013),  
Carring  capacity  modelo  aplicado  en  Coastal  destinos,  Annals  of  Tourism  
Research,  43,  1-19

Krumpe,  EE.  Cole,  David  N.,  comps.  Limits  of  aceptable  change  and  
related  planning  proceses:  progress  and  future  directions.

Machine Translated by Google

https://doi.org/10.3390/su13095238


189

Sharpley,  R.  (2014).  Host  perceptions  of  tourism:  Review  of  the  research.  
Tourism  Management,  42,  37  -  49

Rico,  A.  et  al.  (2019);  Carbon  footprint  of  tourisme  en  Barcelona,  Tourism  
Management,  70,  491-504

Roe,  EM  (1997)  On  rangeland  carrying  capacity.  Journal  of  Range  
Management  50,  4  67–72

Price,  D.  (1999)  Carrying  capacity  reconsidered.  Población  Environment,  
Urban,  4(2),  121-130

Riol  Jurado,  R.  (2012).  Revisión  crítica  de  datos  sobre  consumo  de  
energía  y  emisiones  de  los  medios  públicos  de  transporte.  Fundación  de  
Ferrocarriles  Españoles.  Documentos  de  Explotación  Técnica  y  Económica  
del  Transporte.  Documento  online

Saarinen,  J.  (2006),  Tradiciones  of  sustainability  in  tourism  studies
Tokarchuk,  O.,  Barr,  JC;  y  Cozzio,  C  (2001)  Estimating  Destination  
Carrying  Capacity:  The  Big  Data  approach.  Travel  and  Tourism  Research  
Association:  Advancing  Tourism  Research  Globally.  51

Stankey,  G.,  Cole,  D.,  Lucas,  Robert,  Petersen,  ME,  Frissell,  SS

vialibre-ffe.  com /  pdf /

Capacity:  The  Case  Study  of  National  Park  Vikos-Aoos,  Greece.  Journal  
of  Environmental  Management,  56,  271

(1985)  Limits  of  Aceptable  Change  (LAC)  System  for  Wilderness  Planning,  
United  States  Department  of  Agriculture  Forest  Service,  Intermountain  
Forest  and  Range  Experiment  Station  Ogden,  UT  84401,  General  
Technical  Report  INT-176

view/187740

Suwarno,  E.  y  Widjaya,  HB  (2018);  Analysis  of  Tourism  Environment  
Carrying  Capacity  in  Goa  Kiskendo  Forest  Tourism  BKPH  Loca  KPH  
Kendal,  E3S  Web  of  Conferences,  73

.

Simonsen,  M.;  Walnum,  HJ;  Gössling,  S.  (2018)  Modelo  para  Estimación  
de  Fuel  Consumption  of  Cruise  Ships.  Energías,  11,  1059.

doi  https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187304015

doi:  https://doi.org/10.3390/en11051059

Shelby  y  Heberlein,  TA  (1987)  Carrying  capacity  in  recreation  settings,  
Oregon  State  University  Press

https://www  
Consumo_energ%C3%ADa%20y%20emisiones_transporte.pdf  
[consulta:  septiembre  2022]

Styles,  D.,  Schoenberber,  H,  Gálvez-Martos,  JL  (2015).  Water  management  
in  the  European  Hospitality  sector:  Best  practices,  performance  
benchmarks  and  improvement  potential,  Tourism  Management,  46,  187  -  
202

Quaglieri  Domínguez,  Alan;  Paolo  Russo,  Antonio  (2010).  Paisajes  
urbanos  en  la  época  post-turística.  Propuesta  de  un  marco  analítico  
Scripta  Nova:  revista  electrónica  de  geografía  y  ciencias  socialesVol.  14,  
Documento  online  https://raco.cat/index.php/ScriptaNova/article/

Machine Translated by Google

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187304015


190

Documento  online  https.//statistics.unwto.org/content/irts-2008

UNWTO  y  Foro  Internacional  del  Transporte  (2020)  Las  emisiones  de  
CO2  del  sector  turístico  correspondiente  al  transporte.

[consulta:  abril  2022]

Modelización  de  resultados,  OMT,  Madrid  doi:  https://doi.org/

Wall,  G.  (2020),  From  carrying  capacity  to  overtourism:  en  perspective  
artículo,  Tourism  Review,  75  (1),  212-215

Responding  to  Global  Challenges”,  Compilation  of  UNWTO

Watson,  GL  y  Kopachevsky,  JP  (1996).  Tourist  carrying  capacity:  critical  
look  en  el  discursivo  tamaño,  Progress  in  Tourism  and  Hospitality  
Research,  2  (2),  169-17

UNWTO  (2008).  Recomendaciones  internacionales  para  estadísticas  de  
turismo  2008  (RIET  2008).

Declarations,  1980  –  2018,  UNWTO,  Madrid

UNWTO  (2014)  Global  Benchmarking  for  City  Tourism  Measurement.

Wagar,  JA  (1974).  Recreational  carrying  capacity  reconsidered.

AM  Reports,  Vol.  10.  Madrid:  UNWTO.

Forestry,  7,  274-278

UNWTO  (2019),  'Davos  Declaration  “Climate  Change  and  Tourism:

Williams,  A.  y  Micallef,  A.  (2009),  Beach  Management:  Principles  and  
Practices,  Earthscan,  Business  &  Economics

10.18111/9789284421992

Zhang,  Y.  Li,  XRi  Q.  Su  (2017)  Dos  spatial  layout  matter  to  theme  park  
turístico  carrying  capacity?  Tourism  Management,  61,  82-95

Zerva,  K.;  Palou  S.,  Blasco,  D.  y  Donaire,  JA  (2019).  Tourism-philia  
versus  Tourism-phobia:  residentes  y  DMO's  publicly  expressed  tourism  
perceptions  en  Barcelona.  Tourism  Geografías.  21  (2).  306  -  329

Machine Translated by Google

http://statistics.unwto.org/content/irts-2008


191

PIB_BCN_2013_2019_Mayo2020.pdf

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2019).  Externalidades  ambientales  del  turismo  de  
la  ciudad  de  Barcelona.  Documento  online

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2017).  Estrategia  de  movilidad  turística  de  
Barcelona.  Documento  online

[consulta:  agosto,  septiembre  2022]

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
br_externalitats_ambientals_turisme.pdf

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
memoria_emt_20171204.pdf  
[consulta:  mayo  2022]

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2019).  El  producto  interior  bruto  de  Barcelona.  
Documento  online  https://ajuntament.barcelona.cat/

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2019).  Percepción  del  turismo  en  Barcelona.

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
estudi_reputacio_turistica_online_barcelona_ciutat_2018.pdf

archivos/  informe_comercio_2019_2.pdf

Presentación  de  resultados  Documento  online

Informes

[consulta:  junio,  septiembre  2022]

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
160921_informe_impacto_alquiler_vacacional.pdf

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-  barcelona /  
uploads /  decidim /  attachment /  file /  
4004/4.3._Freq%C3%BCentaci%C3%B3_dels_espais_p%C3%BAblics

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
r19019_percepcio_de_turisme_2019_informe.pdf

[consulta:  septiembre  2022]

[consulta:  abril  y  mayo  2022]

_al_front_litoral_v1.pdf  [consulta:  mayo  2022]

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2018).  Monitor  de  reputación  turística  online  de  
Barcelona  ciudad.  Documento  online

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2019).  La  actividad  comercial.  Documento  online  
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/sites/default/files/

[consulta:  mayo,  abril,  junio,  septiembre  2022]

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2019).  Estudio  de  las  actividades  comerciales  en  
Barcelona  2019.  Documento  online.  [consulta  septiembre  2022]  
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/sites/default/files/arxius/  
19032_informe_r13.pdf

barcelonaeconomía /  sites /  default /  filas /

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2018).  Frecuentación  de  los  espacios  públicos  del  
frente  litoral.  Plan  estratégico  de  los  espacios  litorales  de  la  ciudad.  Documento  
online

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2016).  Impacto  de  alquiler  vacacional  en  el  mercado  
de  alquiler  residencial  de  Barcelona.  Documento  online.

Machine Translated by Google



192

019.pdf?at  t  achme  nt  =false  &  mime  Typ  e  =ap  p  licado  ion/  
pdf&sizeInBytes=2400008

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2020).  Plan  estratégico  de  turismo  2020.

[consulta:  septiembre  2022]

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
220208_avaluaciopet20_v2.pdf  
[consulta:  abril  2022]

Documento  online

Ayuntamiento  de  Barcelona  y  Deloitte  (2021).  Barcelona  Green  Deal.  Una  
nueva  agenda  económica  para  la  Barcelona  de  2030.  Documento  online.  
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/

Área  Metropolitana  de  Barcelona  (2020).  Informe  de  movilidad  y  del  entorno  
socioeconómico  en  el  AMB.  Informe  de  coyuntura.  Documento  online

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/sites/default/files/  2022-04/
VLR%202021%20Cas.pdf

Ayuntamiento  de  Barcelona  e  Inédito  (2021).  Huella  de  carbono  del  sector  
de  la  alimentación  en  Barcelona.  Documento  online

[consulta:  septiembre  2022]

[consulta:  septiembre  2022]

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/  2021/11/
Presentatio_PC_Alimentacio_RDP081121-final.pdf

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
salaris_turisme_2018_.pdf  
[consulta:  agosto  2022]

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
1901_informe_upf_mercat_laboral.pdf

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2022).  Evaluación  del  plan  estratégico  de  
turismo  de  2020.  Documento  online

[consulta:  mayo  2022]

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2020).  Balance  de  energía  y  emisiones  de  
gases  de  efecto  invernadero  de  barcelona.  Documento  online.

Ayuntamiento  de  Barcelona  y  REDS  (2019).  Informe  anual  de  seguimiento  
y  evaluación  de  la  Agenda  2030  de  Barcelona.  Documento  online

https://bcnroc.  ayuntamiento.  barcelona.  cat/jspui/bitstream/  11703/124682/1/
Balanc%cc%a7_Energia_2020.pdf  [consulta:  septiembre  
2022]

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
turisme_2020_barcelona_0.pdf  
[consulta:  abril  y  mayo  2022]

filas/  documentos/GreenDeal_CAT_vf.pdf

https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/  1/nodes/
24b8f4be-d0ef-48ca-8529-9d01e376007e/content/  
Informe%20movilidad%20i%20entorn%20socioecon%  C3%B2mic%202

Cañada,  E.,  Julián,  M.,  Benach,  J.  (2019).  Situación,  características  y  
efectos  de  trabajo  en  el  sector  turístico.  Documento  online

Ayuntamiento  de  Barcelona  (2020).  Los  salarios  del  sector  del  turismo  en  
Barcelona.  Documento  online.

Machine Translated by Google



193

https://transparencia.  tmb.  cat/documents/525003/525733/  
Memoria+de+sostenibilidad+de+TMB_2019_ES_acc.pdf/fd8e4d26-  
ed92-4371-8767-6a63d4dedf22

Montera34  (2019).  Informe  Efecto  Airbnb  Barcelona.  Documento  online

Fundación  Visit  Valencia  (2019).  Cálculo  de  la  petjada  hídrica  de  la  actividad  turística  
de  la  ciudad  de  Valencia.  Documento  online

_

https://lab.montera34.com/airbnb/barcelona/  [consulta:  mayo,  junio,  julio  2022]

https://fundacion.visitvalencia.com/sites/default/files/media/  downloadable  -  file /  filas /  
Informe%20huella%20h%C3%ADdrica%20de%20Valencia.pdf  [consulta:  julio  2022]

_

https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/  
estudiajbcn_quantificacio_de_lefecte_del_turisme_sobre_el_pressup  ost_versio3_1_4_0.pdf

https: //puertos.  gencat.  cat/wp-content/uploads/2  019/02 /  
Estudi_Impacte_Economic_2018_dades-2017.pdf

https://www.  eico .  cat /  sites /  default /  files /  
Estudi_Transicio_Energetica_Catalunya_2022_CAT_V5.pdf

[consulta:  septiembre  y  octubre  2022]

[consulta:  mayo  2002  y  septiembre  2022]

[consulta:  mayo  2022]

[consulta:  septiembre  2022]

GEI /  
guía_de_calcul_demissions_de_co2/190301_Guia-practica-calcul-emissions_CA.pdf

[consulta:  septiembre  2022]

_

[consulta:  junio  y  septiembre  2019]

[consulta:  septiembre  2019]

Instituto  de  Economía  de  Barcelona  (2020).  Cuantificación  del  impacto  del  turismo  sobre  
el  presupuesto  municipal.  Documento  online

Vayà,  E.;  Romero,  J.;  Suriñach,  J.  (2016).  Impacto  económico  de  la  actividad  de  los  
puertos  de  la  Generalidad.  Documento  online

Ingenieros  Industriales  de  Cataluña  (2022).  La  transición  energética  en  Cataluña.  
Documento  online

Oficina  Catalana  del  Cambio  Climático  (2019).  Guía  práctica  para  el  cálculo  de  
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero.  Documento  online

INSETUR  (2012).  Impacto  económico  de  la  actividad  turística  en  la  ciudad  de  Barcelona.  
Informe  2012.  Documento  online

TMB  (2019).  Memoria  de  sostenibilidad  de  Transportes  Metropolitanos  de  Barcelona  
Documento  online

https://bcnroc.  ayuntamiento.  barcelona.  cat/jspui/bitstream/  11703/108002/1/
impacte_economic_2012_complet.pdf

https://canviclimatic.  gencat.cat/web/.  content/04_ACTUA/  C  omcalcularemisiones

Machine Translated by Google



194

Índice

Machine Translated by Google



índice  de  figuras

195

Figura  32.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Ciutat  Vella........................................ ...........97  
Figura  33.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  L'Eixample ........................... ........................98  
Figura  34.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Sants  -  Montjuïc .............. ............................99  
Figura  35.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Les  Corts........... ...........................................100  
Figura  36.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Sarrià  -  Sant  Gervasi ..................................101  
Figura  37.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Gràcia .................................................. .......102  
Figura  38.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Horta  -  Guinardó .............................. ...........103  
Figura  39.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Nou  Barris ............................ ......................104  
Figura  40.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  Sant  Martí ................. .................................105  
Figura  41.  Evolución  del  consumo  de  agua  mensual  en  la  ciudad  de  Barcelona . ..................110  
Figura  42.  Consumo  turístico  de  agua  per  cápita  y  día ................... ....................................112  
Figura  43.  Evolución  del  consumo  de  energía  per  cápita .. ..................................................  116  
Figura  44.  Evolución  del  consumo  de  energía  mensual  en  la  ciudad  de  Barcelona ................111  
Figura  45.  Evolución  de  los  residuos  sólidos  urbanos  en  Barcelona  1 ...... .................................124  
Figura  46.  Residuos  sólidos  urbanos  per  cápita  en  el  AMB .... ................................................125  
Figura  47.  Evolución  de  la  recogida  selectiva  en  origen  en  Barcelona  por  fracciones........126  
Figura  48 .  Llegadas  de  turistas  internacionales .............................................. .............130  
Figura  49.  Emisiones  GEI  directas  por  vuelo  desde  los  países  de  origen  de  los  turistas  
internacionales ................... .................................................. ............................................133  
Figura  50.  Peso  relativo  de  los  diversos  sectores  de  la  economía  del  municipio  en  relación  
con  el  PIB  de  Cataluña  (%)................................ .................................................. ...........................154  
Figura  51.  Participación  de  los  sectores  turísticos  en  el  PIB  del  municipio.......... ...................154  
Figura  52.  Evolución  del  peso  de  los  sectores  turísticos  en  el  PIB  (%) ............... .....................155  
Figura  53.  Origen  del  gasto  comercial  con  tarjeta  de  crédito  en  Barcelona.  Datos  
diarios................................................ .................................................. ............................157  
Figura  54.  Evolución  del  peso  relativo  de  los  componentes  del  gasto  turístico  (%)..... ....158  
Figura  55.  Valoración  de  los  residentes  sobre  la  evolución  de  la  ciudad  en  el  último  año  (%) .
Figura  56.  Identificación  del  principal  problema  de  la  ciudad  (%)...................................167  
Figura  57.  Identificación  del  principal  problema  de  la  ciudad  (%).  Temas  relacionados  con  el  
turismo ............................................. .................................................. .........................170  
Figura  58.  Evolución  del  balance  del  turismo  por  parte  de  los  residentes ............ ..................172  
Figura  59.  Evolución  de  la  percepción  sobre  la  capacidad  de  carga  del  turismo  por  parte  
de  los  residentes ............. .................................................. ..................................................  .173

Figura  1.  Ámbito  de  estudio  de  los  artículos  de  capacidad  de  carga ..................................... .....8  
Figura  2.  Ámbito  geográfico  de  los  artículos  de  capacidad  de  carga................................. .......8  
Figura  3.  Alojamiento  declarado  por  los  turistas  interceptados  en  Barcelona..........................36  
Figura  4.  Plazas  hoteleras  en  el  AMB  excepto  Barcelona............................................ ........40  
Figura  5.  HUTOS  en  el  AMB  excepto  Barcelona............................... ......................................41  
Figura  6.  Noches  de  turistas  extranjeros  en  el  AMB  excepto  Barcelona ...................................43  
Figura  7.  Origen  de  los  turistas  del  AMB  sin  Barcelona ................................................44  Figura  
8.  %  de  visitantes  alojados  en  la  Costa  Daurada  que  visitan  Barcelona ..................47  Figura  
9.  Llegadas  de  cruceristas  por  mes.......... .................................................. ...........48  Figura  10.  
Evolución  de  los  cruceristas  en  Barcelona .............................. ..............................49  Figura  11.  
Motivación  de  los  desplazamientos  en  los  días  laborales  en  el  ámbito  SIMMB,  2019... ....52  
Figura  12.  Usuarios  de  la  ciudad  en  un  día  promedio .................................. ..........................62  
Figura  13.  Evolución  semanal  de  los  “usuarios”  de  la  ciudad........... ......................................64  
Figura  14.  Evolución  mensual  de  los  “usuarios”  de  la  ciudad.................................................  .65  
Figura  15.  Evolución  semanal  de  los  conmuteros ......................................... .......................66  
Figura  16.  Evolución  mensual  de  los  conmuteros................... ..............................................66  
Figura  17.  Evolución  semanal  de  los  viajeros  nacionales ............................................. ........66  
Figura  18.  Evolución  mensual  de  los  viajeros  nacionales ................................. .....................67  
Figura  19.  Evolución  semanal  de  los  usuarios  internacionales .................... ..........................67  
Figura  20.  Evolución  mensual  de  los  usuarios  internacionales ............... ...............................68  
Figura  21.  Evolución  semanal  de  los  residentes ........... .................................................. ......68  
Figura  22.  Evolución  mensual  de  los  residentes.................................... ................................69  
Figura  23.  Usuarios  de  la  ciudad  por  franjas  horarias ....... ................................................70  
Figura  24.  Usuarios  de  la  ciudad  por  franjas  horarias  y  días....................................... .......70  
Figura  25.  Asistentes  a  la  Fira  de  Barcelona  por  meses ............................... ...................72  
Figura  26.  Pernoctaciones  mensuales  en  hoteles ....................... ..........................................73  
Figura  27.  Pasajeros  internacionales  en  l  aeropuerto................................................ ............73  
Figura  28.  Turistas  excursionistas  por  meses .............................. ...................................74  
Figura  29.  Visitantes  por  meses........ .................................................. ...............................75  
Figura  30.  Evolución  diaria  de  los  usuarios  de  la  ciudad........ .................................................77  
Figura  31.  Densidad  de  población  en  las  principales  ciudades  europeas........................94

Machine Translated by Google



196

Figura  60.  Relación  entre  la  diferencia  del  balance  (x)  y  la  diferencia  de  la  capacidad  de  
carga  (y)........................... .................................................. ..........................................175  
Figura  61..  Principales  efectos  negativos  del  turismo................................................ ........176  
Figura  62.  Evolución  de  la  valoración  general  que  realizan  los  turistas  de  la  ciudad..................178

Machine Translated by Google



índice  de  tablas

197

Tabla  27.  Usuarios  de  la  ciudad  por  franjas  horarias  y  estaciones...................................... ..71  
Tabla  28.  Visitantes  en  los  salones  de  la  FIra  de  Barcelona.................................... .................71  
Tabla  29.  Asistentes  a  los  principales  festivales  de  música.  2019 .........................................72  
Tabla  30.  Plazas  turísticas  por  distritos  (2019) ............................................... ............81  Tabla  
31.  Estimación  de  las  estancias  por  distrito  según  el  criterio  de  pernoctación ..........81  Tabla  
32.  Equipamientos  culturales  de  gran  afluencia.  2019..............................................82  Tabla  
33 .Visitas  a  los  Espacios  de  Gran  Afluencia  de  Barcelona  (%)...................................83  Tabla  
34  ·  Distribución  geográfica  de  los  turistas  en  los  EGA  con  la  hipótesis  de  una  
distribución  temporal  homogénea. .................................................. ..84  Tabla  35.  Destino  de  
los  flujos  de  los  visitantes  (EGA)  (%)................................. ......................85  Tabla  36.  
Distribución  geográfica  de  los  turistas  en  los  EGA  con  la  hipótesis  de  una  
distribución  temporal  homogénea ........ .................................................. ...........................85  
Tabla  37.  Densidad  turística  diaria  estimada  por  distritos ............. ................................86  
Tabla  38.  Densidad  turística  diaria  media,  máxima  y  p80  por  distritos.... ...................87  Tabla  
39.  Lugares  más  visitados  por  los  cruceristas...................... .............................................88  
Tabla  40.  Densidad  diaria  media,  máxima  y  p80  de  los  turistas  excursionistas  por  
distritos....................................... .................................................. ..................................88  
Tabla  41.  Distribución  de  los  flujos  de  los  excursionistas  que  llegan  a  Barcelona,  volumen  
resultante  y  valor  medio  y  p80  de  la  densidad .......................................... ............................89  
Tabla  42.  Población  estimada  por  distritos  según  la  población  censada  y  la  movilidad  
interna  de  la  ciudad... .................................................. .................................................. .....91  
Tabla  43.  Distrito  de  destino  de  los  conmuteros  y  los  desplazamientos  
personales  metropolitanos ............................... .................................................. ..................................92  
Tabla  44.  Usuarios  por  distrito......... .................................................. ..............................93  
Tabla  45.  Densidad  de  personas  por  distrito ........... .................................................. ......95  
Tabla  46.  Peso  relativo  de  los  turistas  en  la  densidad  de  los  distritos............................... .......95  
Tabla  47.  Consumo  de  agua  en  los  establecimientos  hoteleros  de  BCN............................. .......111  
Tabla  48.  Estimación  del  consumo  de  agua  por  turista  y  noche  en  
establecimientos....................113  Tabla  49.  Estimación  del  consumo  de  agua  en  
establecimientos  de  restauración .....114  Tabla  50.  Estimación  del  consumo  de  agua  en  
espacios  de  gran  afluencia ....... ....................115  Tabla  51.  Estimación  del  consumo  de  
energía  según  la  tipología  de  establecimientos..............  119  Tabla  52.  Estimación  del  
consumo  de  energía  en  espacios  de  gran  afluencia.  2019 .............120  Tabla  53.  Estimación  de  los  desplazamientos  turísticos.  2019 ...............................................121

Tabla  1.  Turistas  en  hoteles  de  Barcelona  según  diferentes  fuentes..................................26  
Tabla  2.  Turistas  alojados  en  hotel............................................ .......................................26  
Tabla  3.  Turistas  alojados  en  pensiones  y  hostales . .................................................. ...........27  
Tabla  4.  Turistas  alojados  en  apartamentos  turísticos.............................. ..........................28  
Tabla  5.  Turistas  alojados  en  HUTs  (datos  oficiales) ............ ...........................................30  
Tabla  6.  Turistas  internacionales  en  Cataluña  por  tipología.............................................32  
Tabla  7.  Turistas  en  alojamientos  CNAE  55.2........................................... .......................32  
Tabla  8.  Turistas  alojados  en  albergues ................... .................................................. .........33  
Tabla  9.1.  Alojamiento  declarado  por  los  turistas  interceptados  en  espacios  MICE  33  Tabla  
9.2.  Alojamiento  declarado  por  los  turistas  interceptados  en  espacios  de  transporte........34  
Tabla  9.3.  Alojamiento  declarado  por  los  turistas  interceptados  en  espacios  abiertos.........34  
Tabla  9.4.  Alojamientos  de  los  turistas  interceptados  en  espacios  cerrados ..............................35  
Tabla  10.  Turistas  totales  2019  (estimación) ... .................................................. .................38  
Tabla  11.  Recaudación  del  impuesto  de  estancias  turísticas  en  los  municipios  del  AMB........42  
Tabla  12.  Turistas  metropolitanos  en  Barcelona............................................... ..................46  
Tabla  13.  Turistas  excursionistas  en  Barcelona,  2019...................... .................................48  
Tabla  14.  Cruceristas  excursionistas  en  Barcelona,  2019 ....... ............................................50  
Tabla  15.  Número  de  turistas  excursionistas  en  Barcelona..............................................  .50  
Tabla  16.  Motivaciones  personales  de  la  movilidad  en  el  ámbito  SIMMB ................................52  
Tabla  17  ·  Matriz  de  desplazamientos  origen  -  destino  los  días  laborables  por  movilidad  
obligada  y  personal ................................... .................................................. ......................53  
Tabla  18.  Motivaciones  personales  de  los  excursionistas .................... ..................................54  
Tabla  19.  Matriz  de  desplazamientos  origen  -  destino  los  días  festivos  por  movilidad  
obligada  y  personal ................................................ .................................................. .........55  
Tabla  20.  Excursionistas  en  Barcelona.................................. ............................................56  
Tabla  21.  Visitantes  en  Barcelona ................................................. .......................................57  
Tabla  22.  Estimación  de  los  “usuarios”  de  la  ciudad ................................................. ..............59  
Tabla  23.  Estimación  de  los  conmuteros  en  Barcelona........................... ................................59  
Tabla  24.  Estimación  de  los  viajeros  nacionales  en  Barcelona........ ........................................60  
Tabla  25.  Estimación  de  los  usuarios  internacionales*. .................................................. .........61  
Tabla  26.  Estimación  de  la  población  residente ................................ ....................................61

Machine Translated by Google



198

Tabla  55.  Desplazamientos  mediante  transporte  y  consumo  medio  estimado  de  los  
turistas  excursionistas  y  excursionistas.  2019 ................................................. ...........................122

Tabla  64.  Emisiones  por  transporte  y  total  de  los  turistas  del  Estado  español  por  provincias  
(Tn  CO2  equivalente) ............................ .................................................. ........................139

Tabla  73.  Distribución  de  la  valoración  del  turismo  por  distritos ....................................163

Tabla  56.  Estimación  del  consumo  energético  de  los  turistas,  turistas  excursionistas  y  
excursionistas.  2019 ................................................. .................................................. ...123

Tabla  65.  Emisiones  por  transporte  según  tipología  de  turistas ...................................141

Tabla  69.  Gasto  medio  por  turista  en  transporte  según  origen  (ida  y  vuelta)  159  Tabla  70.  
Gasto  medio  por  turista  y  noche  en  alojamiento  según  tipología................160

Tabla  62.  Emisiones  de  los  coches  de  origen  internacional  y  destino  Barcelona  (Tn  CO2  
equivalente).  Ida  y  vuelta ............................................... ..........................................137

Tabla  71.  Gasto  medio  por  turista  y  noche  en  destino  según  tipología  y  
partidas................................. .................................................. ........................................160

Tabla  54.  Desplazamientos  mediante  transporte  y  consumo  medio  estimado  de  los  
turistas  alojados  en  Barcelona.  2019 ................................................. ............................................121

Tabla  63.  Emisiones  de  buses  y  trenes  de  origen  internacional  y  destino  Barcelona  (Tn  CO2  
equivalente).  Ida  y  vuelta ............................................... ..................................138

Tabla  59.  Origen  de  los  turistas  internacionales  de  Barcelona .........................................  130

Tabla  68.1.  Síntesis  de  las  emisiones  de  la  actividad  turística  (sin  cruceros) .....147

Tabla  72.  Porcentaje  de  personas  que  consideran  que  el  turismo  es  el  principal  
problema  de  la  ciudad  por  tramos  de  edad ........................... ...............................................169

Tabla  60.  Emisiones  de  GEI  (directa  y  de  acceso)  por  pasajero  y  nacionalidad  y  peso  relativo  
de  cada  nacionalidad  sobre  el  total  (kgs  de  CO2  equivalente)................. .......................131

Tabla  68.2.  Síntesis  de  las  emisiones  de  la  actividad  turístico  (ambos  cruceros)........147

Tabla  61.  Proporción  de  los  sistemas  de  transporte  de  entrada  de  los  turistas  internacionales  
(%) ................................. .................................................. ...............................................134

Tabla  57.  Fracciones  de  los  RSU  en  estudios  sobre  residuos  hoteleros  127

Tabla  66.  Emisiones  por  transporte  de  los  excursionistas  (Tn  CO2  equivalente) ..............144
Tabla  67.  Emisiones  por  transporte  de  todas  las  tipologías  de  visitantes ............144

Tabla  58.  Aproximación  a  los  RSU  de  los  alojamientos  turísticos  de  Barcelona.........128

Machine Translated by Google



índice

199

4.  La  huella  ambiental............................................. .................................................. ...107  4.1.  
El  consumo  de  agua............................................. .................................................. .....109  4.2.  
El  consumo  de  energía............................................. .................................................. ..116  
4.3.  La  generación  de  residuos  sólidos  urbanos ............................................ ........................124  
4.4.  La  huella  de  carbono.............................................. ................................................129

Introducción................................................. .................................................. ......................4

El  impacto  económico.............................................. .................................................. ........149

El  límite  de  cambio  ambiental.  El  modelo ................................................ .............................20

La  huella  ambiental............................................... .................................................. .....106

3.1.El  número  de  turistas ............................................ .................................................. ...24  
3.1.1.  Los  turistas  alojados  en  hoteles ............................................. ....................................25  
3.1.2.  Los  turistas  alojados  en  pensiones  y  hostales ........................................... ..................26  
3.1.3.  Los  turistas  alojados  en  apartamentos............................................. .........................26  
3.1.4.  Los  turistas  alojados  en  HUTs............................................. ....................................27  
3.1.5.  Los  turistas  alojados  en  albergues............................................. ..................................33  
3.1.6.  Los  turistas  alojados  en  casas  particulares ............................................ ...................33  
3.1.7.  Estimación  del  volumen  de  turistas ............................................. ................................37  
3.2.  Los  turistas  escursionistas............................................... ..........................................39  
3.2.1.  Turistas  metropolitanos ................................................ ...........................................39  
3.2.2.  Turistas  excursionistas ................................................ ..........................................46  
3.2.3.  Cruceristas  excursionistas ................................................ .....................................48

5.  El  impacto  económico  del  turismo .......................................... ......................................150  
5.1.  El  peso  del  turismo  en  la  economía  de  Barcelona.  Visión  desde  la  oferta .....152  5.2.  El  
peso  del  turismo  en  la  economía  de  Barcelona.  Visión  desde  la  demanda .............155

1.  Capacidad  de  carga.  Estado  del  arte............................................. ....................................6  
1.  1.Estudio  bibliométrico  de  la  capacidad  de  carga .. .................................................. ........7  
1.  2.  El  concepto  de  capacidad  de  carga ............................... ............................................9  
1.2.1.  Capacidad  de  carga  física.............................................. .........................................13  
1.2.2.  Capacidad  de  carga  ambiental .............................................. ................................14  
1.2.3.  Capacidad  de  carga  económica .............................................. ...............................16  
1.2.4.  Capacidad  de  carga  social.............................................. ........................................17  
1.2.5.  Capacidad  de  carga  sintética.............................................. ...................................19  
1.2.6.  El  límite  de  cambio  ambiental............................................. ........................................14

3.3.  Los  excursionistas ................................................ ..................................................  51  
3.3.1.  Movilidad  en  día  laborable .............................................. ........................................53  
3.3.2.  Movilidad  en  día  festivo.............................................. ..............................................54  
3.3.3 .  Excursionistas  en  Barcelona ............................................... .....................................56  
3.4.  Visitantes  en  Barcelona............................................... ..................................................  
56  3.5.  Los  usuarios  de  la  ciudad............................................. ..................................................  
57  3.6.  Los  ritmos  de  la  ciudad............................................. ..................................................  
.63  3.6.1.  Los  ritmos  del  turismo .............................................. ...............................................71  
3.7.  La  lógica  espacial ............................................... .................................................. .....80

La  densidad  turística ............................................... .................................................. ........22

6.  Capacidad  de  carga  percibida ............................................ .....................................163  6.1.  
La  perspectiva  de  los  residentes.............................................. .....................................165  
6.1.1.  El  Barómetro  de  Barcelona .............................................. .....................................165  
6.1.2.  La  perspectiva  del  turismo  en  Barcelona ............................................ ....................171  
6.2.  La  perspectiva  de  los  turistas .............................................. .......................................177

Capacidad  de  carga.  Estado  del  arte ............................................. .......................................5

El  impacto  social  del  turismo............................................ ...............................................163

Machine Translated by Google



200

Índices ................................................. .................................................. ........................194

Síntesis................................................. .................................................. ...........................181

Bibliografía ................................................. .................................................. ..................185

Machine Translated by Google



201

Machine Translated by Google


