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Los orígenes más remotos de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras se remontan al siglo XVIII, cuan-
do en 1758 se crea en Barcelona la Real Junta Particular de 
Comercio.  El espíritu inicial que la animaba entonces ha per-
manecido: el servicio a la sociedad a partir del estudio y de la 
investigación. Es decir, actuar desde la razón. De ahí las pala-
bras que aparecen en su escudo y medalla: “Utraque Unum”. 
La forma actual de la Real Corporación tiene su gestación en 
la década de los 30 del pasado siglo. Su recreación tuvo lugar 
el 16 de mayo de 1940. En 1958 es cuando adopta el nombre 
de Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. En 
los últimos años se han intensificado los esfuerzos dirigidos a 
la internacionalización de la RACEF, con la creación en 2009 
del Observatorio, la celebración de sesiones científicas en  
varios países y en el 2017 con la puesta en marcha de la  
Barcelona Economics Network (BEN). Desde el 24 de marzo 
de 2017, esta Real Corporación tiene el honor de formar parte 
del Instituto de España, tratándose de la única de las diez 
Reales Academias miembros con sede en Barcelona.

El Observatorio de Investigación Económico-Financiera 
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, se 
constituyó en mayo de 2009, para erigirse como organismo de 
referencia y desarrollar proyectos de investigación, estudios y 
publicaciones en materias de actualidad relevantes.

El equipo responsable de llevar a cabo los proyectos progra-
mados responde a investigadores de alto prestigio internacio-
nal en el ámbito económico, siendo liderado por su Presiden-
te de Honor Dr. Finn E. Kydland, premio Nobel de Economía 
2004 y miembro correspondiente de nuestra Real Institución. 
La Dirección y Coordinación de los proyectos, estudios y  
publicaciones es desempeñada por la Académica de Número 
Dra. Ana M. Gil-Lafuente, que dirige un grupo de trabajo com-
puesto por acreditados docentes e investigadores.

Dr. Jaime Gil Aluja 
Presidente de la  

Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
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El proyecto iniciado en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras junto a 
la Universidad de Barcelona y la Fundación Mutua Madrileña materializada en la Cátedra 
sobre Sostenibilidad Empresarial, nace con la vocación y la ilusión de crear valor para 
nuestra sociedad, para que podamos disfrutar de una mayor calidad de vida a través de 
la gestión sostenible de las actividades que desarrollan empresas e instituciones. 

En este nuevo reto hemos logrado culminar un proceso en el que confluyen los tres as-
pectos fundamentales para el progreso de la ciencia: la investigación, la formación y la 
transmisión del conocimiento. 

Partiendo de los Principios del Pacto Mundial para la Sostenibilidad y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por la Organización de las Naciones Unidas presen-
tamos este libro cuyo contenido muestra una síntesis de los temas tratados en la mesa 
redonda organizada en torno a la sostenibilidad en el entorno del turismo.  

A partir de toda una batería de actividades desarrolladas se ha elaborado este trabajo 
con el objetivo de contribuir a la preservación de los recursos a la vez que hacer posible 
mantener unos elevados niveles de bienestar. 

Hemos contado, para poder hacer realidad este libro, con la colaboración de especialistas 
e investigadores en este complejo campo como es el de las implicaciones del turismo en 
todos los aspectos económicos y sociales.

  

MINISTERIO
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La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) reafirma 
su compromiso con la generación y difusión del conocimiento científico, inte-
grando la figura del catedrático como símbolo de excelencia académica y agente 
transformador en los campos de la investigación y la enseñanza. Este compro-
miso, en sinergia con el espíritu de colaboración interinstitucional, se refleja en 
las Jornadas de Sostenibilidad, una iniciativa que ha cobrado vida gracias a la 
confluencia de objetivos compartidos entre tres instituciones líderes en el ámbito 
del conocimiento y la innovación: la Universidad de Barcelona, la RACEF y la 
Fundación Mutua Madrileña.

La realización de estas jornadas no habría sido posible sin la dirección vi-
sionaria de la doctora Ana Maria Gil-Lafuente, catedrática de la Universidad de 
Barcelona, académica numeraria de la RACEF y directora del Observatorio de 
Investigación Económico-Financiera, presidido por el premio Nobel de Economía 
Finn Kydland. La doctora Gil-Lafuente encarna la combinación de rigor académi-
co, liderazgo y capacidad de innovación que ha permitido estructurar y desarrollar 
este espacio de reflexión científica sobre sostenibilidad en el ámbito empresarial.

En esta Jornada de Sostenibilidad centrada en el sector turístico, se ha abor-
dado cuestiones críticas relacionadas con el equilibrio entre desarrollo económi-
co, preservación ambiental y responsabilidad social. Bajo la dirección de la doc-
tora Gil-Lafuente y con la participación de especialistas, se inicia una aventura 
científica que busca no solo comprender los retos de nuestro tiempo, sino también 
proponer soluciones prácticas y sostenibles.

Es un privilegio contar con su guía para llevar a buen puerto esta iniciativa, 
cuyo impacto se proyectará tanto en el ámbito académico como en la práctica em-
presarial. En sus manos, la RACEF promete ser un referente en la investigación y 
promoción de la sostenibilidad.

Dr. Jaime Gil Aluja
Presidente de la Real Academia de Ciencias  

Económicas y Financieras





CAPÍTULO 1:   
PRESENTACIÓN

Dr. Jaime Gil Aluja
Presidente de la Real Academia de  
Ciencias Económicas y Financieras

Dra. Ana Maria Gil-Lafuente 
Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Empresarial

Catedrática de la Universidad de Barcelona

Sr. Amancio López Seijas
Presidente del grupo Hotusa
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El presidente de la RACEF, Jaime Gil Aluja,  
presenta el segundo Ciclo de Mesas Redondas  
de la Cátedra de Sostenibilidad Empresarial.

“Iniciamos el segundo ciclo de mesas redondas, una de las actividades 
más destacadas de la Cátedra de Sostenibilidad Empresarial de la Fundación 
Mutua Madrileña, la Universidad de Barcelona y la Real Academia de Cien-
cias Económicas y Financieras cuya dirección ostenta por mandato de la Uni-
versidad de Barcelona la académica de número, Dra. Ana Maria Gil Lafuente. 
La elección del Magnífico Rector de la UB no podía ser más acertada porque 
solo el nombre de esta profesora es una garantía de éxito. No nos cabe la 
menor duda que la aportación del ponente principal hará más que potenciar 
ese garantizado éxito. Para quien preside la RACEF de España constituye un 
honor y satisfacción amparar en el seno de esta Real Corporación un aconteci-
miento en el que confluyen los objetivos de tres instituciones que representan 
al más alto nivel a la sociedad española: la docencia por parte de la Universi-
dad de Barcelona; la producción de bienes y servicios por parte de la Funda-
ción Mutua Madrileña y la investigación científica por la RACEF. 

El primero de estos objetivos del ámbito más general es el servicio a la 
sociedad en la que en cada momento nos encontramos insertados. Y lo que 
suele frecuentemente, y es el caso del encuentro de hoy, la complementarie-
dad de las tres instituciones que nos ha reunido ha hecho que la colaboración 
proporcione los resultados apetecidos. Es así como la creación de conceptos, 
métodos y algoritmos para la solución de problemas complejos y situaciones 
inciertas por parte de la RACEF, su transmisión mediante la docencia por la 
Universidad de Barcelona y la utilización por parte de la Fundación Mutua 
Madrileña de los algoritmos elaborados por la RACEF, cierran el círculo vir-
tuoso en el que todos cumplimos nuestro objetivo, y la sociedad avanza cada 
vez más velozmente hacia la prosperidad compartida. 

En segundo lugar, merece una reflexión el tema escogido para el debate 
de hoy: la sostenibilidad en el sector turístico. Aun cuando no procede entrar 
en el fondo de los problemas y oportunidades que giran en torno al sector del 
turismo, ya que este será el estudio y debate que van a seguir a estas palabras, 
sí que podría ser útil manifestar que nuestra Real Corporación puede ofrecer 
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los elementos teóricos y técnicos más avanzados susceptibles de apoyar las 
tareas de quienes a través del turismo desean alcanzar las más altas cotas de 
bienestar con un sistema económico garante del progreso de nuestros pueblos, 
la descarbonización del planeta y la economicidad de nuestras empresas e 
instituciones.

A nuestro entender, han finalizado los tiempos en los que el único ob-
jetivo de las empresas era el beneficio, y para las instituciones sin ánimo de 
lucro lo era el bienestar de los ciudadanos. Para pasar a la pluralidad de obje-
tivos que, además, pueden ser cambiantes en el tiempo, exige la creación de 
nuevos instrumentos económicos de gestión, flexibles y adaptativos. Pero no 
acaba aquí la complejidad. Si bien es posible realizar todos los cálculos con 
objetividad mediante la conocida matemática del determinismo, cuando se 
incorporan otros objetivos con alto contenido de subjetividad, como la des-
carbonización y el bienestar, por ejemplo, entonces es imprescindible recurrir 
a operadores especiales como los de distancia y grado, entre otros. 

Es bien cierto que conocemos estos problemas desde hace muchos siglos, 
el precio de una cosa es el mismo para todos, su satisfacción depende de cada 
persona, pero hasta hace poco no se había fijado una buena solución. Habrán 
adivinado el por qué. En el fondo del problema subyace la necesidad de nume-
rizar la subjetividad. Sumar y restar. El grado o nivel de satisfacción que pro-
duce un producto o servicio a determinadas personas, es decir, la heterogenei-
dad nos lo impide. Pues bien, en las investigaciones realizadas en el seno de 
la RACEF sí que hemos creado y utilizado con éxito instrumentos de gestión 
que promociona resultados contrastados positivamente. A título de ejemplo, 
valgan los 12 algoritmos programados digitalmente que ya se pueden utilizar 
acudiendo a la página web de la RACEF. Esta breve reflexión no tiene otra 
finalidad que la de hacer patente lo interesante, lo útil y lo necesario que es 
la colaboración entre distintos ámbitos de nuestra sociedad: la universidad, la 
empresa y la academia son un ejemplo revelador. Ustedes tienen la palabra”.
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Intervención de Ana Maria Gil Lafuente, directora de la 
Cátedra de Sostenibilidad, académica de número  
de la RACEF y catedrática de la Universidad de Barcelona.

“Agradezco la colaboración de la UB, la RACEF y muy especialmente la 
Fundación Mutua Madrileña. Estoy agradecida e ilusionada porque en estas 
jornadas estamos debatiendo cuestiones del más alto interés a nivel econó-
mico y social. La propuesta de hoy a debatir gira en torno a la sostenibilidad 
en el ámbito turístico y todos los aspectos relacionados. Para ello, vamos a 
contar con el apoyo de los invitados: Sr. Amancio López Seijas, presidente 
y consejero delegado al Grupo Hotusa, compañía a la que ha dedicado toda 
su carrera profesional y que dirige desde su fundación en 1977. Consejero 
de Aena, presidente del consejo social de la Universidad Rey Juan Carlos y 
miembro del consejo consultivo de Foment del Treball. El Grupo Hotusa es 
un grupo empresarial con 47 años de experiencia y desarrolla su actividad en 
más de 130 países. 

Participa también en esta mesa redonda el Dr. Jaime Gil-Aluja, presidente 
de la RACEF; Dr. Mario Aguer Hortal, economista, académico de número 
de la RACEF y director de la Escuela de Turismo Ramón Areces, adscrita a 
la Universidad Antonio de Nebrija; el periodista de La Vanguardia, Sr. Lluís 
Amiguet Molina; y el también periodista Sr. Juan Carlos Valero Hermosilla, 
colaborador del diario ABC y profesor de Periodismo en la Universidad Abat 
Oliba CEU”.

El Sr. Amancio López Seijas nació en 1955 en la parroquia de Campora-
miro, en la localidad lucense de Chantada. Cursó Estudios Empresariales y el 
PDG (Programa de Dirección General) de EADA (Escuela de Alta Dirección 
y Administración). La compañía posee el Premio Príncipe Felipe a la Exce-
lencia Turística 2008, que otorga el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, el Prestigioso Premio Carlos Ferrer Salat, que brinda Foment del Treball 
Nacional y el Premio a la Mejor Iniciativa Empresaria que otorga anualmen-
te el Periódico de Catalunya. Asimismo, y a título personal, el Consejo de 
ministros del Gobierno Español concedió al Sr. Amancio López Seijas, por 
unanimidad, la Medalla al Mérito Turístico 2013 en el apartado de Interna-
cionalización por su labor en pro del crecimiento exterior del Grupo Hotusa. 
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El presidente de Grupo Hotusa también ostenta el Premio a la Trayectoria 
Empresarial que anualmente otorga la AIJEC (Asociación Independiente de 
Jóvenes Empresarios de Catalunya).

Grupo Hotusa es una dinámica organización compuesta por un importan-
te número de empresas relacionadas con los más diversos ámbitos del sector 
turístico. Con 47 años de experiencia, la compañía desarrolla su actividad en 
más de 130 países, posee una plantilla de 600 trabajadores y su facturación 
superó, en 2023, los 1.400 millones de euros.

Los participantes en la mesa redonda de la Cátedra de Sostenibilidad 
Empresarial del Turismo reflexionaron, a partir de la ponencia del señor 
Amancio López Seijas, sobre el papel del sector como uno de los principales 
motores de desarrollo de la economía española; un sector clave para definir 
la construcción de las ciudades y su entorno tanto desde el punto de vista 
urbanístico, como de servicios o cultural y de empleo. Asimismo, se deba-
tieron aspectos esenciales para el desarrollo y la modernización del sector 
turístico: la formación de los trabajadores, la recuperación del patrimonio 
para combatir la denominada “España vaciada”, la mejora de la experiencia 
de los visitantes, el civismo, la sostenibilidad, la seguridad y la puesta al día 
de infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona y su ampliación para 
acoger vuelos transcontinentales, entre otros.

El turismo constituye un sector determinante para definir nuevas estra-
tegias para gestionar con mayor eficacia marcas globales de ciudades como 
Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Málaga y seguir siendo competiti-
vas a nivel internacional. Las cuestiones que se abordaron en la Mesa de la 
Cátedra de Sostenibilidad Empresarial sobre este sector precisan de un com-
promiso de colaboración entre las ciudades con la colaboración de todas las 
administraciones, desde la municipal a la autonómica y estatal, para llegar a 
generar un desarrollo turístico que redunde en la mejora de las ciudades y la 
vida de los ciudadanos.

El Sr. Amancio López Seijas, presidente del Grupo Hotusa, empresa líder 
en el sector hotelero de España, ha instado al Gobierno a que implemente un 
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PER-
TE) de colaboración público-privada específico para el sector turístico. “Resul-



19

ta incomprensible que no se haya impulsado teniendo en cuenta el peso de tu-
rismo en la economía española; aún estamos a tiempo para facilitar la necesaria 
transformación del sector a partir de la recuperación del patrimonio histórico y 
también luchar contra la España despoblada”, ha dicho el Sr. López Seijas en la 
apertura del segundo ciclo de mesas redondas de la Cátedra de Sostenibilidad 
Empresarial de la Universidad de Barcelona, la Fundación Mutua Madrileña y 
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF).

En la sesión dedicada a la sostenibilidad en el sector turístico, el presi-
dente del Grupo Hotusa aboga por la transformación del modelo de negocio 
del turismo en España con una decidida apuesta por la calidad del servicio y 
los valores sociales marcados por la sostenibilidad de un sector que es líder 
en el mundo y que está integrado por empresas familiares. 

El empresario ha defendido que “la sostenibilidad y sus políticas no tie-
nen por qué ser siempre caras, dado que en materia energética las amortiza-
ciones pueden ser cortas. Además -ha añadido-, normalmente están guiadas 
por la eficiencia, lo que contribuye a que acaben siendo rentables, de modo 
que son medidas que debemos tomar con conciencia, determinación y el uso 
de nuevas tecnologías y, desde luego, en ningún caso pueden limitarse a ser 
un producto de marketing”. 

Para el presidente de Hotusa, la ampliación del aeropuerto de Barcelo-
na también supondría un gran impulso para el turismo en España. “Todo el 
mundo quiere tener un hub, y Barcelona es el lugar del sur de Europa mejor 
posicionado para lograrlo, ya que es la ciudad mejor conectada con el resto de 
Europa y lo tiene todo para convertirse en el gran hub entre Europa y Asia”. 
De lograrlo mediante la ampliación, “contribuiría enormemente al desarrollo 
de la economía local en esta nueva era post pandémica”, ha señalado. 

A preguntas de académicos presentes en el acto, el Sr. López Seijas ha se-
ñalado que la falta de personal especializado y los elevados índices de absen-
tismo laboral de estos últimos años se han convertido en otro de los grandes 
desafíos que afronta el sector. La Cátedra de Sostenibilidad Empresarial tiene 
como objetivo desarrollar actividades de docencia, investigación, formación, 
información y documentación en el marco del seguimiento de los principios 
del Pacto Mundial para la Sostenibilidad. 
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El Sr. Amancio López Seijas también ha reflexionado sobre las oportuni-
dades de desarrollo del sector turístico y la conveniencia de superar los frenos 
que puedan existir para garantizar su crecimiento, poniendo especial foco en 
la transformación de destinos maduros y el impulso del modelo de turismo 
urbano y cultural. Haciendo referencia a las amenazas, el Sr. López ha adver-
tido sobre la aparición de posibles obstáculos, que además del aumento de los 
tipos de interés, que podrían dificultar la financiación de proyectos, destacó 
las crecientes dificultades administrativas que, pese a la digitalización, limitan 
la obtención de licencias y restringen la inversión.

Para el presidente de Grupo Hotusa, una de las oportunidades clave para 
garantizar el futuro del sector pasa por “preservar y potenciar un nuevo mode-
lo de turismo centrado en la sensibilidad por el patrimonio cultural e histórico 
y por la diferenciación”. Para el Sr. López “es clave desarrollar proyectos en 
esta línea, consagrados a la conservación de nuestro legado y edificios histó-
ricos”. En su exposición pone también de manifiesto la dificultad de rentabili-
zar esta importante riqueza a través de la inversión privada y lamenta “haber 
desaprovechado la ocasión de capitalizar en esta dirección los fondos públicos 
“Next Generation”.

La apuesta por la tecnología es la otra gran baza que, según Sr. López, el 
turismo debe explotar en pro de su crecimiento. “El país no puede renunciar a 
tener un auténtico ‘cluster’ o ‘hub’ vinculado al desarrollo y a la innovación, 
máxime contando con la presencia activa de numerosas empresas de base 
tecnológica en el sector turístico”. Para el presidente de Grupo Hotusa éste 
constituye el camino más seguro para garantizar el éxito y la sostenibilidad 
del sector a largo plazo.

A pesar de los desafíos del turismo, España cuenta con un sólido grupo 
de cadenas hoteleras con gran capacidad para la competencia internacional y, 
en opinión del Sr. Amancio López, “existe una oportunidad única para conso-
lidarse como un referente en el sector tanto a nivel nacional como internacio-
nal. La clave reside en mantener un enfoque constante en la innovación y la 
adopción de tecnologías punteras”.
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Intervención de Amancio López Seijas, presidente  
del grupo Hotusa

“Es un honor estar aquí. No sé si es el lugar que más me corresponde, 
pero en todo caso muchas gracias por invitarme. No es mi intención dar una 
lección al uso porque no tendría sentido. Y lo que voy a hacer es aprovechar 
mi experiencia de más de 50 años en el sector, buena parte de ese tiempo di-
rigiendo una empresa que se inició de cero, como después tendré oportunidad 
de explicar, para a través de este recorrido, mediante mi observación me ido 
conformando una opinión y espero que también un criterio, al menos para 
darle sentido a las preguntas ¿de dónde venimos?, ¿dónde estamos? Y ¿hacia 
dónde vamos?”

“Tampoco voy a entrar de forma profunda en la sostenibilidad medioam-
biental y, en especial, en la descarbonización, porque doctores tiene la Iglesia. 
Me gustaría más desarrollar aquella sostenibilidad de lo que normalmente se 
habla poco. Porque sostenibilidad no es solo la medioambiental, sino también 
la económica, sobre todo los que tenemos una cierta edad y tenemos una tra-
yectoria. Porque con el adanismo imperante, con frecuencia se olvida de dón-
de venimos y dónde estamos ahora. Y, por supuesto, también trataré la soste-
nibilidad social, que incluso debería ir más allá y hablar de la sostenibilidad 
de los principios y de los valores. Me gusta decir que los valores son aquellas 
cosas que no tienen precio y que son aquello que se aprende normalmente en 
las familias, y si no se aprende es un poco más complicado. Y me parece que 
todo tiene que estar muy relacionado”.

“En primer lugar, el turismo es muy importante para España, para Euro-
pa y para gran parte del mundo, tanto para los países más desarrollados, las 
grandes ciudades, los países emergentes como también para aquellos países 
que a través del turismo tienen una esperanza debido a que tiene un efecto 
fundamentalmente transversal, desde el punto de vista económico, pero tam-
bién de imagen. Por lo tanto, más que una industria, el sector turístico es una 
actividad económica transversal. Como industria, es la industria de la felici-
dad, porque seguramente pocas otras actividades tienen algo que ver con el 
sueño permanente de la humanidad de viajar”. 
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“Por primera vez en la historia, no se viaja para trabajar, conquistar o 
hacer guerras, sino para conocer otras culturas, disfrutarlas y también enten-
derlas. Queremos también que sea la industria de la paz, especialmente en 
estos momentos, porque sin esa seguridad, el turismo especialmente no po-
dría funcionar. Pero para entender de dónde venimos en España, solo hay que 
pensar que gracias al turismo se hizo en el país y en otros del sur de Europa, 
una enorme transformación económica, modernización e industrialización. 
Se hizo gracias al turismo y no olvidemos también a los emigrantes, porque 
España ha sido históricamente un país de emigrantes. Del lugar de donde ven-
go de origen, Galicia, a principios del siglo pasado, hace unos cien años, la 
ciudad más habitada era La Coruña, que tenía 60.000 habitantes, mientras en 
Buenos Aires residían 150.000 gallegos con el drama que supuso en aquellos 
momentos”.

“Volviendo a que el turismo contribuyó de forma determinante a la mo-
dernización de España, en los años 80 en las ciudades se produce una cier-
ta decadencia debido a la desindustrialización, elemento a reseñar porque 
medioambientalmente el turismo no afecta tanto como la industrialización de 
las chimeneas en las ciudades. En los 90 se produce una enorme transforma-
ción con el factor clave de la libre competencia de las compañías aéreas y la 
llegada del turismo masivo a través del fenómeno low cost”. 

“Cualquier ciudad que se precie hoy en el mundo, lógicamente el turismo 
tiene un importante papel. Pero nos queda un enorme reto. Parece como si la 
despoblación sea un fenómeno en la historia y estoy absolutamente conven-
cido de que el turismo va a contribuir a evitarlo, porque las ciudades permi-
tieron, con su calidad de vida que atrae al turismo y sirve para el bienestar de 
los residentes, que atraiga también a directivos de empresa y, por supuesto, a 
jóvenes. El gran reto ahora es contribuir, mediante el turismo y la digitaliza-
ción, a la recuperación de la España despoblada, de los pueblos y villas, y la 
recuperación de la naturaleza. Porque, además, ocurre el fenómeno de que an-
tes la gente buscaba trabajo y ahora es el trabajo el que busca gente. Personas 
no solamente con talento, que es absolutamente imprescindible, sino con va-
lores y principios. Y en las zonas rurales, incluso en las más míseras, se fueron 
manteniendo los valores de generación a generación a través de la familia”. 
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“El sector turístico en España tiene una serie de puntos fuertes: el prime-
ro, la seguridad, en la calle y también la sanitaria en los hospitales y, desde el 
punto de vista empresarial, también la seguridad jurídica, sobre todo si nos 
comparamos con otros países fuera de la Unión Europa. Por cierto, más del 
50% del turismo mundial lo concentra Europa y en tiempos de incertidumbre, 
lo es aún más, como lo es también para España, que tenemos una historia, 
aunque terrible, desde el punto de vista del relato turístico lo hace muy inte-
resante. Otro aspecto muy decisivo que ha permitido el aumento del turismo 
son las infraestructuras, que se han hecho muy bien en España, con gobiernos 
distintos, y espero que se sigan haciendo. Los aeropuertos, lo primero, porque 
más del 80% del turismo viene a través de avión, pero también el AVE y la fi-
bra óptica, porque la conectividad es absolutamente clave para el desarrollo”.

“Otras cosas positivas son la calidad de vida, la historia, la cultura, la geo-
grafía, el clima, una forma de relacionarse, la gastronomía, que nos convierte 
en un destino especialmente atractivo. Pero hay algo más que se comenta 
poco: el ecosistema empresarial es una infraestructura muy importante. Se ha 
producido algo mágico, porque al oír a los economistas decir que las grandes 
empresas españolas son competitivas mundialmente, en nuestro sector tam-
bién se ha producido, pero sin intervención de capital. Como dijo un antiguo 
ministro, ningún rico creyó en el turismo ni invirtió en el turismo. Pero es 
que el sistema financiero tampoco le dio respaldo, de forma que el sector lo 
hicieron llaneros solitarios, gente que por su intuición y determinación fueron 
capaces de construir un modelo a base de prueba y error. Y con enorme ilusión 
se construyó un tejido empresarial muy importante que sobrevivió, creció y se 
internacionalizó contribuyendo a la riqueza”. 

“Ese extremo de grandes compañías como las españolas no ha pasado, 
por ejemplo, en Italia, porque la primera cadena italiana si estuviera en Es-
paña estaría en el puesto 20 o 25. Y quiero subrayar este punto porque estas 
grandes compañías internacionales españolas son empresas familiares, que 
tienen como primer objetivo sobrevivir en el tiempo en base a los principios 
y valores que decía al principio. De manera que el beneficio, el ebitda, no es 
un fin en sí mismo, sino una consecuencia y un medio para seguir creciendo, 
pensando que creciendo seguirá la compañía en el futuro. Este es un aspecto 
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de sostenibilidad muy importante que ha contribuido a desarrollar la econo-
mía de forma importante allí donde han ido estas cadenas”.

“Con frecuencia, la actividad de la formación se basa a partir de la prue-
ba y el error, el conocimiento adquirido mediante la experiencia con enorme 
capacidad de adaptarte a los tiempos. En esta materia, nuestro país tiene una 
riqueza incuestionable. Y además, esos propios principios y valores de sos-
tenibilidad de la organización, de la empresa, es lo que facilitará que desde 
el punto de vista medioambiental se pueda implantar la descarbonización de 
forma determinante. El país tiene enormes retos, uno de ellos es esta parte 
de destinos saturados que se hicieron en una época en que competíamos por 
costes y que ahora requieren de una transformación que seguramente hubiera 
necesitado un PERTE para abordarla. Una transformación seguramente para 
reducir las plazas hoteleras y hacerlas de más calidad, porque ya no podemos 
competir en precios, y sí que nuestro destino como país nos permite seguridad 
en estos momentos de tanta incertidumbre, un aspecto en el que este rincón de 
Europa mantiene ventaja”.

“En las ciudades españolas es necesario recuperar todo el patrimonio cul-
tural y plantearnos qué tipo de turismo queremos, porque está claro que el 
número de turistas que puedan venir no es infinito y los destinos tienen que 
hacer políticas que estimulen, porque no es lo mismo un hotel de cinco estre-
llas que tiene un cliente de alto poder adquisitivo, crea empleo y riqueza, que 
una vivienda de uso turístico. Me parece un absoluto disparate que en todas 
las ciudades del mundo hayan mirado para otro lado ante el crecimiento de los 
pisos turísticos, porque comportan un enorme riesgo de futuro de acabar des-
plazando la población. Y si se desplaza la población, también se desplazarán 
las empresas y acabaremos muriendo de éxito de verdad”. 

“Creo en los principios y la ética, me refiero a la integridad que también 
se aprende en casa, y la responsabilidad, una virtud personal, junto al compro-
miso, que no solo es personal, sino con un proyecto y un equipo de personas. 
Estos valores los tenemos que reivindicar, y la laboriosidad en unos tiempos 
que hoy en día parece todo lo contrario. Y también la lealtad, que tiene que ver 
con el compromiso. Las empresas se tienen que basar en esos principios. En 
mi caso, nuestra empresa fue constituida con 150.000 pesetas, el equivalente 
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a 900 euros actuales, y desde entonces no se ha aportado más capital y nunca 
se han repartido beneficios. Es una empresa que ha tenido beneficios todos 
los años, con la única excepción de los años de pandemia 2020 y 2021. Otra 
característica es que empezamos un equipo profesional muy joven, siendo yo 
el mayor con 22 años, sin experiencia ni saber nada, y fuimos aprendiendo. 
Y prácticamente todos nuestros directivos han seguido un proceso similar. Es 
un modelo significativo”.

“Entrando en el detalle de la descarbonización, tengo en cuenta dos fac-
tores: primero, la sostenibilidad y las medidas que se pueden tomar no tienen 
que ser necesariamente siempre caras y hoy se puede amortizar en periodos 
cortos. Son medidas que tienen mucho que ver con la eficiencia, la organiza-
ción, la innovación y la tecnología. Aportaré algún dato: en lo que llevamos 
de año (primer trimestre de 2024) hemos ahorrado un 8% en gasto energéti-
co por habitación ocupada, y desde 2019 acumulamos un 23% de reducción 
de consumo. Estas medidas hemos de hacerlas que sean viables y, al mismo 
tiempo, rentables. Solo puede abordarse este problema con conciencia, deter-
minación y, por supuesto, tecnología. No puede ser un tema de marketing, y 
la mejor forma es medirlo y con datos”.
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AL: Sin duda. Lo más difícil que ha logrado nuestro sector es el ecosistema que se ha 

creado de empresas tremendamente competitivas. Son competitivas porque son eficientes y son 

eficientes porque en la mayoría de los casos no son productos de inversiones y de gestión a corto 
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Nota: De derecha a izquierda Juan Carlos Valero Hermosilla (JV), Amancio López Seijas 
(AL), Ana Maria Gil-Lafuente (GL), Mario Aguer Hortal (MA) y Lluís Amiguet Molina 
(LA).

Se inicia el debate entre los participantes en la Mesa y los miembros del 
público presente (PP). La Dra. Ana Maria Gil Lafuente señala que la ponencia 
del señor Amancio López “ha sido contextualizada, muy directa e interesante, 
expuesta desde la primera persona. Estos son los debates que permiten hablar de 
sostenibilidad compatible con crecimiento económico”. 

JV: Ha citado el señor Amancio López que el sector turístico en España no 
tiene un PERTE, un proyecto económico de transformación y recuperación eco-
nómica, siendo como es un sector que aporta al PIB aproximadamente el 12%. 
¿No debería plantearse como una cuestión de Estado la necesidad de una colabo-
ración público-privada en torno a un PERTE? ¿Estamos a tiempo? También ha 
citado la recuperación de las ciudades y del patrimonio cultural para contrarrestar 
la despoblación de España. ¿Este instrumento serviría para canalizar estas nece-
sidades del país?

AL: Sin duda. Lo más difícil que ha logrado nuestro sector es el ecosistema 
que se ha creado de empresas tremendamente competitivas. Son competitivas 
porque son eficientes y son eficientes porque en la mayoría de los casos no son 
productos de inversiones y de gestión a corto plazo, sino que son proyectos a lar-
go plazo realizados a base de prueba y error y sin recursos, y algo que empiezas 
de cero tienes clarísimos los gastos y los ingresos, etcétera. El sector necesita una 
permanente actualización y transición. El aspecto positivo es que solo se puede 
transformar lo que existe. Y nosotros somos el sector más competitivo del mundo 
en los últimos años. Los destinos maduros, que no solo necesitan en lo priva-
do inversiones, porque con la buena marcha del sector, la parte privada puede 
abordarse gracias a los fondos de inversión y las cadenas potentes que tenemos. 
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Pero se requiere también una inversión pública imprescindible para posicionar el 
destino. En ciertos destinos no se puede hacer un hotel de cinco estrellas porque 
la gente no iría.

Otro reto es de las ciudades, pero también lo es del país en general. Lo que 
es permanente es aquello que forma parte de nuestra riqueza cultural. No puede 
haber un castillo cerrado, tiene que estar abierto y recibiendo visitantes, igual que 
un monasterio. Todo aquello que tiene valor, a través del turismo se puede conser-
var y gestionar. Es verdad que muchos de estos enclaves con una inversión sólo 
pública es imposible que se mantenga, que tenga un retorno y que la actividad sea 
sostenible una vez recibidas las ayudas. Sostenible en el aspecto de que con los 
ingresos obtenidos se puede mantener e incluso generar un cierto retorno. El gran 
reto de la España despoblada es toda esa riqueza cultural, porque, además, con 
la evolución que tenemos en el turismo, en algunos de esos destinos que se de-
nominan parques temáticos o lugares de diversión, se prioriza cada vez hay más 
un turismo de experiencias, de singularidad, de buscar un relato, algo distinto, 
porque hay días para fiestas y otros para cultivarse.

Para los países que tenemos una gran historia y geografía, como España, 
Portugal o Italia, tenemos una oportunidad impresionante de tener un turismo 
de calidad. Porque es más fácil transformar algo que existe y que además somos 
líderes mundiales, que a veces empezar otras actividades que tienen un resultado 
más dudoso. Pero ¿por qué es necesario un PERTE en el sector? Aunque pueda 
llegarse a la conclusión en ocasiones de que el turismo funciona solo, que no 
necesita ayudas ni nada, yo creo que sí hay espacio para la colaboración públi-
co-privada, y la importancia de transformar este país vinculado al turismo que 
existe en torno a un clúster o hub tecnológico de innovación permanente, para 
que seamos capaces, junto a la Inteligencia Artificial, convertirnos en líderes. En 
el turismo es posible, porque existe un gran sector y hay muchas empresas que 
pueden invertir y utilizarlo. Hay suficiente base para abordarlo. Y desde el punto 
de vista medioambiental, este tipo de industria estoy convencido de que es más 
sostenible que las industrias de las chimeneas.

LA: La demografía es el destino de los pueblos. Y esto lo nota el sector por-
que le cuesta más encontrar personal, pero también hay oportunidades. Barcelona 
está llena de asiáticos, turistas que antes no pisaban Europa, porque no podían. 
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Me pregunto dónde está la oportunidad y el problema en su presencia comercial 
en 130 países. ¿Qué aprecian del turista asiático?, no solo chinos, sino también 
hindús… ¿Piden otras cosas, hay que adaptar la oferta a lo que piden? Leyendo el 
Financial Times vi un artículo donde hablaban de la región de moda en Europa, 
que no era Ibiza, sino Asturias. ¿Se pueden vincular el turismo asiático diferente, 
que busque otras cosas, y luego el turismo de siempre también busque otras zonas 
con criterio de sostenibilidad climática, porque deja de ser placentero unas vaca-
ciones en verano en Ibiza a 42 grados a la sombra?

AL: En cuanto a amenazas, lo primero sobre sostenibilidad es hablar de na-
talidad, porque lo demás no tiene sentido en demografía. Tenemos un problema 
en nuestro sector a la hora de encontrar personas, también porque después de la 
pandemia estamos en una época de hedonismo, en los años felices que ahora son 
las noches de vino y de rosas, y la tendencia es pensar que después ya vendrá lo 
que tenga que venir. Ese es el gran reto para encontrar personal. También hay una 
tendencia con corte ideológico en el sentido de que el trabajo parece que es una 
maldición bíblica y que se estimula en dirección contraria. Pero la globalización 
debería permitir encontrar personal donde sea. Nosotros tenemos una oportuni-
dad, porque los millones de españoles que migraron, algunos no tuvieron suerte 
en su destino y sus descendientes vuelven, no solo gallegos, sino asturianos y de 
todas las regiones de España. Es una gran oportunidad, porque esos nietos sí que 
recibieron en sus familias esos valores transmitidos en los pueblos y aldeas a los 
que me refería antes, que son comunes: el trabajo, el esfuerzo. Y eso supone una 
enorme riqueza, la oportunidad de que volvieran, porque para nosotros sería muy 
fácil la integración y nos permitiría también desde el punto de vista laboral, tener 
más oportunidades. 

Desde el punto de vista de la demanda, la pandemia paralizó el turismo asiá-
tico, pero ahora vuelve a resurgir. Porque Europa provoca esa fascinación por la 
historia y la cultura que la hace absolutamente distinta y, sobre todo, la certeza, 
hoy por hoy, de la paz, la seguridad y que puedes vivir en la calle, cosa que otros 
destinos no lo permiten. Ibiza y Asturias son perfectamente compatibles. Lo cierto 
es que el turismo seguirá creciendo, siempre y cuando haya paz, porque se puede 
complicar todo de un día para otro, y en este contexto, las ciudades deben de 
realizar sus planes estratégicos para que los destinos sepan qué quieren ser, por-
que al final ¿queremos tener turismo de calidad que genere riqueza y empleo de 
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calidad o queremos tener un turismo que expulse a la población de las ciudades? 
Las amenazas para mí son, lógicamente las guerras, que son un problema en sí 
mismo porque no terminan de acabar y ninguna acaba bien. Son un problema que 
está ahí, la historia nos lo enseña, y luego está esa masificación que empieza a 
producirse en las ciudades.

LA: Entrevisté al CEO de la plataforma Airbnb que vino a la Smart City 
Expo de Barcelona y comentaba que los hoteles se enfadan con ellos porque les 
están haciendo una competencia seria por lo que supone la experiencia que permi-
te estar con una familia, con gente, integrado, y no en un hotel, donde estás apar-
tado. En Barcelona se produce un abuso de Airbnb, pero pregunto ¿hay demanda 
para todos?

AL: Pero todos no caben. Desde el punto de vista del empresario hotelero 
debo decir que se trata de una competencia absolutamente desleal. Un hotel ne-
cesita cumplir 400 normativas desde que empiezas hasta que acabas de construir 
el hotel y todavía te quedan por pasar algunas más. En los hoteles, todos los ma-
teriales deben de ser ignífugos y yo, cuando voy a dormir a uno de mis hoteles, 
la policía tiene inmediatamente información de que estoy allí, aunque el hotel sea 
mío. El control es absoluto, igual que el cumplimiento de normativas, cosa que 
una vivienda no tiene ninguna. 

El segundo argumento es preguntarse lo que le interesa a una ciudad: ¿un ho-
tel de 5 estrellas o que se metan diez personas en un piso?, ¿qué riqueza genera el 
piso turístico? Y la tercera: ¿Es posible que conviva este tipo de turismo que viene 
lógicamente a divertirse, con una familia que vive al lado o debajo y que cada 
cuatro días llegan otros nuevos? El crecimiento de este tipo de turismo no puede 
ser infinito. Otra pregunta: ¿qué pasa con el cliente de un hotel de 5 estrellas que 
realiza compras y gastos en la ciudad, cuando se encuentra la calle llena de gente 
celebrando despedidas de solteros? ¿Va a volver? Probablemente no. Llega un 
momento en que las ciudades deben de elegir. 

Cuando doy una opinión de este tipo, intento no formularla solo desde el 
punto de vista del interés corporativo. Porque también las empresas se están yen-
do de las ciudades, detrás de las personas que huyen de los centros urbanos hacia 
otras ciudades medianas y pequeñas. Las empresas van a ir detrás, porque con las 
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facilidades de transporte, por ejemplo, del AVE, es posible. A algún alcalde he 
oído decir que habría que hacer más metros y transportes para comunicar mejor 
a la gente que se va fuera. ¿Por qué no los echas directamente?, me pregunto. El 
gran riesgo de que se vaya la gente de las ciudades es su decadencia. Si Zamora, 
que está a una hora en AVE de Madrid, ve una oportunidad de que las empresas se 
vayan allí, detrás de la gente, podrán ir el fin de semana a Madrid. 

LA: Hablemos de la gestión de Barcelona y Madrid en materia de turismo. 
Recordamos a la exalcaldesa barcelonesa rechazando la apertura de hoteles de 
grandísimo nivel que ahora están en Madrid...

AL: Uno tiene que elegir lo que quiere y lo que le conviene a la ciudad. No 
es cierto que se haya potenciado desde Barcelona las viviendas turísticas, porque 
otra cosa son los apartamentos turísticos, que, aunque no crean riqueza, cumplen 
la normativa y no se pueden atacar. Es una pena la imagen de rechazo que se pue-
da producir en Barcelona. 

¿Se genera una reacción anti turística cuando en realidad es una reacción 
contraria a los pisos turísticos?

Lo cierto es que habrá un número máximo de pisos turísticos que pueda tener 
una ciudad, ¿no? Entonces, ¿puedo elegir? Pues la ciudad elige y a partir de ahí 
estimulas, y luego regulas, depende cómo lo hagas, porque hay ciertas cosas no 
aceptables. La administración puede estimular para potenciar una cosa u otra. Y si 
una cadena internacional de prestigio quiere instalarse en esa ciudad y el gobierno 
municipal los atrae, facilitan y se sienten bien recibidos, pues entonces les tratan 
bien. Lo cierto es que no vas a hacer una inversión en un sitio donde encima hasta 
te reciben mal.

JV: Hablando de estimular, la ley de la vivienda está estimulando que pisos 
de particulares, en vez de alquilarlos a familias, apuesten por el alquiler temporal 
a consecuencia de los topes impuestos. Un fenómeno que incluso se está exten-
diendo por las áreas metropolitanas, como publicó este fin de semana ABC en 
un reportaje que certifica mediante los anuncios de las distintas plataformas que 
las coronas metropolitanas están reproduciendo este fenómeno. Por ejemplo, en 
l’Hospitalet, Cornellà, Badalona, etcétera, cada vez más hay un mercado creciente 
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de viviendas turísticas y no solo en los centros de las grandes ciudades. Y el fenó-
meno se extiende hasta la segunda corona. Pero mi pregunta es sobre el poder que 
tiene el turismo, porque parece que quita gobiernos, convoca elecciones e impide 
la aprobación de presupuestos públicos. Hablo del proyecto del Hard Rock, here-
dero del Barcelona World, porque ha sido la excusa para que no se aprobaran los 
presupuestos de la Generalitat, se convocaran elecciones autonómicas anticipadas 
en Cataluña y, además, de rebote, no se aprobaran los Presupuestos Generales del 
Estado. Ese proyecto turístico ha sido una gran palanca política. ¿Detrás de esta 
circunstancia, qué subyace, el debate sobre el modelo de sostenibilidad turístico 
o cuestiones ideológicas?  

AL: No lo sé, porque ahora llaman ideología a otras cosas que antes no lo 
eran. Se hablan de mantras y puros fanatismos. No voy a meterme en ese char-
co, pero sí subrayar lo que se necesita desde el punto de vista empresarial. Una 
empresa necesita estabilidad política, lógicamente, grandes consensos; necesita 
seguridad jurídica, certeza, porque es lo que genera confianza en el futuro, porque 
al final, la economía productiva y con componente familiar, la que tiene como 
objetivo permanecer en el tiempo, busca eso. Porque no tiene nada que ver un 
empresario con un inversor, pueden coincidir, pero no tiene nada que ver, porque 
los primeros quieren la sostenibilidad de la empresa en el tiempo y los otros, la 
mayoría, buscan obtener dinero en el menor tiempo posible, si es en media hora 
mucho mejor. La actividad empresarial necesita esa certeza. Algunas actuacio-
nes políticas o declaraciones pueden originarse en la inconsciencia del daño que 
pueden causar al espantar a la inversión. O simplemente a algunos les trae sin 
cuidado para sus fines. Es importante la confianza que se genera, sobre todo con 
la estabilidad política.

JV: El proyecto de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona se antoja otra 
palanca turística que estamos desaprovechando. ¿Estamos perdiendo el tiempo y 
obedece a otro debate ideológico que está detrás de su no ejecución?

AL: No creo que sea ideológico siquiera. Es otra cosa. Para algún grupo polí-
tico puede que lo sea. El problema es que en una sociedad empiezan a esgrimirse 
teorías del decrecimiento, eso que se ha probado en otros países con el éxito que 
todos conocemos, porque algunos decrecen hasta que ya no pueden decrecer más. 
Entonces, a mí me parece que se contamina el debate, porque cuando alguien va 
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defendiendo el decrecimiento y nadie contesta porque es mejor no meterse en ese 
charco, podemos acabar pensando que es factible. Barcelona ha tenido un enorme 
desarrollo porque es la ciudad con más conexiones aéreas con el resto de las ciu-
dades de Europa. Esto ha sido un éxito comprobable porque ningún aeropuerto de 
su dimensión ha crecido tanto como el de Barcelona. 

El problema del Prat es que no tiene vuelos intercontinentales y en especial 
un mercado que seguramente tendría enormes posibilidades sería el de Asia, pero 
para eso necesita las infraestructuras adecuadas. Y cuando las infraestructuras se 
deciden hacer, hay que hacerlas, y pasan muchos años hasta que son útiles. Una 
vez que se pierde esa carrera, cuando Barcelona aspira a ser un hub con Asia, 
cuando todo el mundo quiere ser hub y no es fácil conseguirlo, si no tienes el 
aeropuerto ampliado no puedes lograrlo. Pero si otro aeropuerto, sea Madrid o 
cualquier otro del sur de Europa, tiene las instalaciones, el que venga detrás puede 
llegar tarde.

Después está el factor utilizado como argumento del tema de la laguna, por 
no llamarlo charco, y además es artificial, que podría haberse resuelto muy bien. 
Estoy convencido que ampliar el aeropuerto es un gran reto porque supondría 
renunciar a un futuro, por lo que estoy convencido de que se va a hacer. La 
pregunta es si cuando se haga llegaremos a tiempo o no. No hay factores que 
influyan tanto en la economía como la conectividad. Y la prueba es lo que decía 
antes del fenómeno del turismo de Barcelona de los años 90, que vienen en par-
te precisamente gracias a la conectividad europea. Es una enorme oportunidad 
que nos cuestiona el futuro. Otro tema son todas las medidas de responsabili-
dad, de regulación y de sostenibilidad medioambiental en los que está avanzan-
do el sector del transporte aéreo. Y en eso AENA también es ejemplar, porque 
es absolutamente líder mundial en estos aspectos de descarbonización, siendo 
la única compañía que trata estos temas en la junta de accionistas y no solo en 
los consejos de administración. 

MA: En los dos últimos años, a nivel mundial se está respirando un aire de 
confrontación. ¿Ante este hecho, qué cree que piensan los ciudadanos, hacer más 
turismo por lo que pueda ocurrir, o hay una restricción sobre el desplazamiento 
por miedo a quedarte en el destino elegido si hay un conflicto? ¿Invierten o no 
por lo que pueda ocurrir?
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AL: La actividad empresarial como yo la conozco es una permanente duda, 
evoluciona a base de prueba y error, y supone un debate permanente. En el mundo 
de la empresa siempre se tiende a pensar, aunque yo intento evitarlo, que lo que 
está pasando ahora va a pasar siempre. Me he acostumbrado a decir que cuan-
do las cosas van bien hay que prepararse para cuando vayan mal y cuando van 
mal hay que prepararse para cuando vayan bien. En estos momentos, vivimos en 
una nube de vino y de rosas, de felicidad permanente. Es como si no existiera la 
guerra, esa confrontación brutal. En el mundo empresarial tienes que hacer tran-
sacciones y ahora hay mucha documentación escrita, pero en su día se hacía por 
teléfono sin conocerse de nada y todo el mundo cumplía a rajatabla. Es imposible 
ninguna actividad sin la confianza y esa capacidad de consenso, al margen de la 
política que solo se busca confrontación. Esa es la enorme duda, de todos los días. 

El instinto te dice que siempre debes de ir hacia delante y tener el punto de 
determinación de la confianza, que a veces sale bien y a veces mal. Al final, te 
la acabas jugando porque no puedes pararte, aunque siempre con un punto de 
prudencia. También es cierto que el crecimiento del turismo está produciéndose 
en algunos oasis como son esta parte de Europa, pero si nos acercamos al centro 
y al este del continente, va bajando. Y ese oasis está también en algunos lugares 
como la zona del Caribe, que no ha recuperado sus mejores tiempos. Resulta hoy 
tan fácil la confrontación. ¡Cómo ha cambiado el mundo desde 1991, cuando des-
aparecieron los totalitarismos, llegaron las democracias más o menos perfectas y 
volvemos ahora a la confrontación y polarización más absoluta! Es muy preocu-
pante para el turismo, que, insisto, lo que necesita es seguridad y paz, ya que sin 
esas circunstancias se cae absolutamente.

PP: Usted comentaba que uno tiene que elegir lo que quiere y que anterior-
mente el factor de competencia del sector eran los precios. ¿Cuáles son hoy en día 
los factores principales de competencia?

AL: En una España que iniciaba su desarrollo, que entonces se decía que 
estábamos en vías de desarrollo, lógicamente los precios eran un factor de com-
petitividad determinante. En el momento que el país se desarrolla, sus costes 
salariales y de todo tipo van creciendo, y ya no puede competir por precio, de 
modo que tiene que competir por otras cosas. Que son, primero, un producto de 
calidad, con servicios de calidad, con entorno limpio y cuidado, y después con 
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un destino seguro, sanidad y restaurantes magníficos, poder salir por la noche, 
pasear, algo que en otros países no existe. Y todo aquello junto a que podamos 
ofrecer productos diferenciados de experiencias alejadas de la masificación, 
como los hoteles boutique, con arte y cultura y todo aquello que genera expe-
riencias. Entre otras cosas, porque por precios no podemos competir, porque 
nuestros costes son muy altos.

PP: En el marco europeo, con la regulación, ¿los hoteles están preparados 
para tener los datos operativos para ofrecer informes financieros? Es un cambio 
muy reciente. ¿Tenemos la capacidad y las estructuras necesarias para afrontar 
ese reto?

AL: No nos va a quedar más remedio. En Europa, si algo la caracteriza, es 
su capacidad compulsiva de generar normas y normas e inspecciones. Y cada 
vez son más los inspectores que los inspeccionados. Hay algunos aspectos que 
me parece que justifican una sociedad muy desarrollada y otros que quizás sean 
excesivos. Pero nos adaptaremos porque no tendremos más remedio. Al turismo 
y a la imagen, le puede afectar mucho, porque los grupos de interés se amplían 
más y cualquier puede pedir una investigación y poner en marcha mecanismos. 

Como economía, Europa tiene sus ventajas e inconvenientes frente a lo que 
son Estados Unidos y China. Lo que sí es cierto es que el turismo lo tenemos 
que cuidar, porque hoy es discutible que la industria de Europa pueda competir 
con Asia y que las compañías de base tecnológica europea puedan competir con 
Estados Unidos. Nosotros tenemos que cuidar el turismo. También es cierto que 
las normativas surgen del norte y se aplican al sur. Porque ciertas medidas que se 
toman, si afectasen a la industria alemana, probablemente se pararían. Es uno de 
los asuntos en los que deberíamos tener algo más fuerza. Si en Francia se decide 
que no se puede volar en una distancia determinada, pues la gente no va a venir a 
la Costa del Sol, irán a Egipto o Turquía y el efecto medioambiental será mayor y, 
además, allí no les afecta la normativa. En ese sentido, creo que falta influencia de 
la importancia que tiene este sector, no solo para el sur de Europa, porque también 
en Alemania el turismo cada vez está teniendo más importancia, porque tiene una 
riqueza histórica brutal. Falta un poco de sensibilidad de que toda Europa será un 
gran destino turístico, sobre todo si mantiene esa seguridad, esa sanidad y esa paz 
que nos diferencia de otros continentes. 
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PP: Hay muchos grupos familiares en el sector turístico. ¿Cómo se plantea el 
sector turístico esa supervivencia?

AL: Yo vinculo la empresa familiar, al menos en las primeras generaciones, 
con el deseo de permanecer, de un valor que va más allá de la rentabilidad econó-
mica. Esta diferencia es mayor respecto a las empresas cotizadas, donde los inver-
sores están cada vez durante periodos más cortos. Un economista me comentaba 
recientemente que hace 40 años la permanencia de los inversores en las empresas 
era de 20 años y ahora es de menos de un año. Yo diferencio mucho la economía 
productiva de la especulativa, dicho sea esto sin ningún tipo de actitud peyorativa, 
porque hay quien se dedica a comprar y vender y otros se dedican a mantener, son 
posiciones absolutamente distintas. Creo que esta es una diferencia importante. Es 
cierto que en el campo de la inversión aparecen fondos que son institucionales y 
pueden dar trayectoria. 

La empresa familiar corre el riesgo de las sucesiones, de si son las personas 
adecuadas, y también unos compliances familiares que a veces se complican mu-
cho. Son los grandes retos. Puede haber fórmulas mixtas. Lo importante es que 
un accionista, esté o no en la gestión, intente permanecer en el tiempo, porque 
trabaja para el futuro, pero si quiere vender sus acciones en cuanto se revaloricen 
un poco, eso ya no es trabajar por el futuro. Hay movimientos de inversiones a 
corto plazo que son una enorme amenaza para las empresas. Es uno de los riesgos 
y habrá que legislar para limitarlos, porque ahora las posiciones en corto, con 
ayuda de la inteligencia artificial, pueden acrecentarse. 

PP: Gracias por la transparencia y el sentimiento que has puesto en tu inter-
vención, porque nos ha transmitido la realidad. Has hablado de regulaciones, y 
ahora que estoy en el comité ejecutivo de CEOE, hay una distorsión del diálogo 
social, porque, por ejemplo, nos han impuesto un salario mínimo interprofesional 
que es el mismo para Madrid que para Zamora. Y eso tiene unas consecuencias 
de todo tipo. Una reducción de la jornada laboral también puede salir por decreto 
y eso os afecta mucho al sector turístico. Pero hay otro problema preocupante: el 
absentismo, que está creciendo el 20-25% anual, lo que resulta una barbaridad con 
tantas bajas laborales. Y sin embargo el Gobierno no se aprecia que afronte ese 
tema. ¿Cómo afecta el absentismo en los hoteles?



39

AL: Si me preguntan cuál es el factor de éxito para el futuro, la respuesta es 
encontrar personas jóvenes que quieran realizar una trayectoria en una empresa, 
que puedan crecer haciendo crecer a la empresa. Esta es la dificultad. Y la amena-
za es la contraria: es el silencio absoluto frente al absentismo que está creciendo 
brutalmente. ¿Causas? Hace unos años una catedrática del País Vasco, Sara de 
la Rica, hablaba en un evento que, durante la crisis financiera, cuando la gente 
llevaba un año o dos sin trabajar, muchos no eran capaces de volver a trabajar 
porque perdían la capacidad, la concentración. Yo creo que durante la pandemia 
ha pasado eso. Pero además hay un aspecto casi ideológico, de que el trabajo es 
una especie de maldición, aunque para el turismo nos va bien que la gente viaje 
mucho. Pero ese problema también tiene que ver con la actitud ante la vida: si 
la natalidad baja y hay gente que no va a tener hijos ni se va a comprar casa, ni 
coche... pues en ese sentido de vivir al día no le importa el futuro.

Efectivamente, el absentismo crece y tiene además un efecto nocivo, porque 
si hay 50 personas trabajando, y hay 5 de baja, hay otros que se van contaminan-
do. Creo que es el gran problema que tenemos, algo que no tiene nada que ver 
con lo que sucedía antes de la pandemia. El número de horas trabajadas está ya 
en unas 30 horas semanales, y hay sectores en los que el absentismo está en el 
10% de las plantillas. Y este asunto sigue creciendo a tremenda velocidad. Y los 
empresarios hemos de cortarlo porque puede generar una especie de desprecio a 
trabajar, sin ningún compromiso. Ninguna organización y ningún proyecto sale 
adelante sin un equipo implicado, trabajando mucho, pero no solamente dedican-
do horas, sino de cuerpo y alma implicados. No se hace nada importante sin ellos.

Cuando una organización entra en la pérdida de la ilusión, de las expecta-
tivas, el sentido de superación competitivo, de mejora, acaba destruida. O estás 
pensando en mejorar constantemente o entras en decadencia. Creo que es el gran 
tema, porque lo demás son tecnologías, herramientas, técnicas, pero lo importante 
son las personas. Y dentro de las personas, cuando tanto se valora el talento, que 
está vinculado a la inteligencia, hay que subrayar que lo importante, la dominante, 
es la personalidad. Necesitamos personas. El talento no es suficiente, porque eso 
tiene que ver con los valores que antes citaba del compromiso, la responsabilidad, 
el afán de superación, mantener la ilusión permanente. El factor de éxito empre-
sarial primordial es la capacidad de ilusionarte sin llegar a ser iluso y llevarlo a 
tiempo real, si es posible. Nunca perderlo. Durante la crisis financiera y la pande-
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mia yo lo único que pedía es no perder la ilusión, porque encima se sienten muy 
cómodos, viviendo estupendamente. Ese es el gran reto como personas, empresas 
y como país.

GL: Muchísimas gracias a todos los presentes, damos por finalizado el de-
bate. Muchísimas gracias por todas las aportaciones, tanto de la mesa, como del 
público y les emplazo para que puedan participar en las próximas jornadas que 
seguiremos anunciando. Nuestro reto siempre es lograr un mundo más próspero y 
más sostenible para todos. 



CAPÍTULO 3:   
INTRODUCCIÓN
Dra. Ana Maria Gil-Lafuente

Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Empresarial 
Catedrática de la Universidad de Barcelona

Sra. Maribel Esparcia Perez 
Honest Operations

Barcelona

Dra. Josefa Boria-Reverter
Facultad de Economía y Empresa

Universidad de Barcelona





43

El sector turístico se encuentra en una encrucijada histórica, enfren-
tándose a desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que exigen una 
transformación profunda hacia modelos más sostenibles. En este contexto 
la Cátedra de Sostenibilidad Empresarial, una iniciativa conjunta de la Uni-
versidad de Barcelona, la Fundación Mutua Madrileña y la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), organizó la jornada sobre 
“Sostenibilidad en el Sector Turístico”, que reunió a expertos de diferentes 
ámbitos para discutir estrategias, casos de éxito y futuros caminos hacia la 
sostenibilidad.

Constituida en 2022 la Cátedra de Sostenibilidad Empresarial, como 
marco para la innovación y el conocimiento, tiene como objetivo fomentar 
la sostenibilidad en las empresas a través de actividades de docencia, inves-
tigación y difusión, creando un marco en consonancia con los principios del 
Pacto Mundial para la Sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Esta cátedra busca analizar las políticas de responsabilidad social cor-
porativa, identificar barreras para la implementación de prácticas sostenibles 
y proponer soluciones innovadoras.

La jornada “Sostenibilidad en el Sector Turístico” fue diseñada como un 
espacio de reflexión sobre los retos específicos a los que se enfrenta esta indus-
tria explorando cómo las organizaciones pueden adaptarse a las circunstancias 
cambiantes para minimizar su impacto ambiental, promover la equidad social 
y mantener la rentabilidad económica.

El turismo representa uno de los sectores más dinámicos de la economía 
global, generando empleo, ingresos y oportunidades de desarrollo en diversas 
regiones. Sin embargo, también es responsable de una parte significativa de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo intensivo de recur-
sos naturales y de la presión sobre los ecosistemas locales.

En este contexto, la sostenibilidad en el turismo no es solo una cuestión 
ética, sino también una necesidad estratégica para garantizar la resiliencia del 
sector frente a desafíos como el cambio climático, las crisis económicas y las 
expectativas cambiantes de los consumidores, cada vez más conscientes de la 
importancia de la sostenibilidad.
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La jornada contó con la participación de figuras destacadas que aporta-
ron perspectivas complementarias sobre cómo abordar la sostenibilidad en 
el sector turístico. Intervinieron: el presidente de la RACEF Dr. Jaime Gil 
Aluja, quien abrió la sesión y realizó aportaciones a lo largo del debate; el Sr. 
Amancio López Seijas, presidente del grupo Hotusa, ofreció una visión em-
presarial sobre las estrategias sostenibles en la industria hotelera; la Dra. Ana 
Maria Gil-Lafuente, catedrática de la Universidad de Barcelona y directora 
de la Cátedra de Sostenibilidad Empresarial lideró el debate subrayando la 
importancia de integrar la sostenibilidad como eje estratégico en las políticas 
empresariales; el Sr. Lluís Amiguet Molina y el Sr. Juan Carlos Valero, figuras 
reconocidas en el ámbito de la comunicación, moderaron y animaron el deba-
te con sus análisis sobre el papel de los medios en la concienciación sobre la 
necesidad de la conservación del entorno socioeconómico y natural.

Uno de los temas centrales fue la transformación del modelo de nego-
cio turístico hacia prácticas más sostenibles que no solo reduzcan el impacto 
medioambiental, sino que también promuevan beneficios sociales en las co-
munidades receptoras. En este sentido, los ponentes coincidieron en que la 
colaboración entre el sector público y privado es fundamental para alcanzar 
los objetivos planteados.

El Sr. Amancio López Seijas destacó que el sector hotelero enfrenta múl-
tiples desafíos relacionados con la sostenibilidad, desde la gestión eficien-
te del agua y la energía, hasta la reducción de residuos y la promoción de 
prácticas responsables entre los huéspedes de los establecimientos. Subrayó 
que las cadenas hoteleras deben adoptar un enfoque integral que abarque no 
solo las operaciones internas, sino también las relaciones con proveedores y 
comunidades locales. Un ejemplo concreto presentado fue el uso de energías 
renovables en instalaciones hoteleras, lo que no solo reduce costes operativos 
a largo plazo, sino que también mejora la reputación de las marcas entre los 
consumidores, quienes valoran cada vez más las iniciativas sostenibles.

Otro punto destacado en la jornada fue el papel del turismo en el desarro-
llo comunitario. Los expertos enfatizaron que las empresas turísticas tienen la 
responsabilidad de contribuir al bienestar de las comunidades anfitrionas, ge-
nerando empleo digno, respetando las culturas locales y apoyando proyectos 
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de desarrollo social. Un caso de éxito discutido fue el de destinos turísticos 
que han implementado modelos de turismo regenerativo, donde no solo se 
minimiza el impacto negativo, sino que se busca dejar un impacto positivo en 
los ecosistemas y las comunidades.

En la mesa redonda, el periodista Sr. Lluís Amiguet Molina subrayó la 
importancia de la comunicación en la promoción de la sostenibilidad. Ar-
gumentó que los medios de comunicación tienen el poder de influir en la 
percepción pública del turismo sostenible y de fomentar cambios de compor-
tamiento tanto en los consumidores como en las empresas.

Asimismo, destacó la necesidad de transparencia en la comunicación de 
las iniciativas sostenibles, evitando el “greenwashing” y asegurando que los 
consumidores puedan identificar qué empresas realmente están comprometi-
das con la sostenibilidad.

Uno de los aspectos más innovadores abordados en la jornada fue el 
papel de la tecnología en la promoción de la sostenibilidad en el turismo. 
Se discutieron herramientas como sistemas de gestión de recursos basados 
en inteligencia artificial, plataformas de seguimiento del impacto ambiental 
y aplicaciones para fomentar prácticas responsables entre los viajeros. Por 
ejemplo, se mencionaron aplicaciones móviles que permiten a los turistas 
calcular la huella de carbono de sus viajes y ofrecerles alternativas más sos-
tenibles, como opciones de transporte ecológico o alojamientos con certifica-
ciones ambientales.

Los casos prácticos presentados se centran en establecimientos hoteleros, 
sin embargo, es importante señalar la existencia de países, o ciudades reco-
nocidas por sus características. Por ejemplo, Ljubljana, reconocida como uno 
de los destinos turísticos más sostenibles del mundo. La capital eslovena ha 
implementado una serie de políticas que incluyen la promoción del transporte 
público y la bicicleta, la reducción de residuos y la preservación de espacios 
verdes. Este ejemplo sirve para ilustrar cómo las políticas públicas pueden 
ser un catalizador para la sostenibilidad en el turismo, pero también es crucial 
que estas sean acompañadas por la participación activa del sector privado y 
la sociedad civil. 
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La jornada “Sostenibilidad en el Sector Turístico” concluyó con un lla-
mado a la acción para todas las partes interesadas en el sector. Los ponentes 
enfatizaron que la transición hacia un turismo sostenible no es opcional, sino 
imperativa, y que las empresas que no adapten sus modelos de negocio a estas 
nuevas realidades corren el riesgo de quedar rezagadas.

Asimismo, se destacó la necesidad de la colaboración entre todos los ac-
tores, incluyendo gobiernos, empresas, comunidades locales y consumidores, 
para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de manera efectiva.

En el ámbito académico, la jornada reforzó el compromiso de la Cátedra 
de Sostenibilidad Empresarial con la generación de conocimiento y la promo-
ción de prácticas sostenibles. Las discusiones y aprendizajes derivados del 
evento servirán como base para futuras investigaciones y actividades acadé-
micas que continúen impulsando la sostenibilidad en el sector turístico y más 
allá.

A medida que el turismo global sigue creciendo, es esencial que la soste-
nibilidad se convierta en el eje central de su desarrollo. Esto requerirá no solo 
innovación tecnológica y estrategias empresariales efectivas, sino también un 
cambio de mentalidad entre los consumidores y una mayor integración de la 
sostenibilidad en las políticas públicas.

La jornada “Sostenibilidad en el Sector Turístico” ha representado un 
paso importante en esta dirección proporcionando un espacio para el inter-
cambio de ideas y la propuesta de soluciones innovadoras. En definitiva, su 
éxito radica en la capacidad para inspirar cambios concretos y duraderos en 
una de las industrias más importantes del mundo.
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La importancia del sector turístico en España es crucial. En 2020, como 
consecuencia de la pandemia, el PIB español sufrió una contracción de una 
magnitud hasta entonces desconocida en nuestra historia económica, al regis-
trar un descenso del 11,3%, la mayor caída dentro de la Unión Europea, preci-
samente debido al mayor peso dentro de nuestra estructura productiva de los 
sectores más afectados por las restricciones de movilidad, como es el turismo. 
Además, la paralización de la actividad turística generó un aire de decadencia 
en las principales ciudades españolas por su efecto dominó en sectores como 
el comercial.

En 2023, el sector consolidó su recuperación y cerró el año con la genera-
ción de 186.596 millones de euros de actividad, lo que supuso contribuir a la 
economía española con el 12,8% del PIB, el máximo de la serie histórica, lo que 
consolida al turismo como el principal motor de la economía española. Además, 
las previsiones de la patronal Exceltur son aún mejores para el año 2024, en el 
que se espera que su aportación se eleve hasta superar los 200.000 millones, in-
crementando por tanto su participación en la economía nacional hasta el 13,4%.

Durante 2023 España fue el segundo país del mundo que más turistas 
recibió, con 85.169.050 visitantes procedentes de otros países, lo que supuso 
un aumento del 18,85% respecto el anterior año y en cifras absolutas más de 
13,5 millones de turistas más que en 2022. Estas cifras lograron superar el 
máximo alcanzado en 2019, el último año pre pandémico. El turismo extran-
jero procede principalmente de Reino Unido (20,27%), Francia (13,82%) y 
Alemania (12,90%).

Sin embargo, dos fenómenos ponen en cuestión el sistema desarrollado 
históricamente en España y denominado fordista por los expertos debido a su 
estandarización, homogeneización y masificación. El primero es que el auge 
del turismo en España choca con un creciente rechazo social, más allá del 
lema “Tourists go home” proclamado por la izquierda en ciudades como Bar-
celona, que durante el mandato de la alcaldesa Ada Colau incluso implementó 
una moratoria hotelera, la negativa a ampliar el aeropuerto, una tasa turística 
o compañas contra el alquiler vacaciones. A estas medidas se han unido in-
sólitas protestas en Canarias contra la masificación que ponen en alerta a una 
industria clave para el país y que, por primera vez, admite la necesidad de 
controlar la actividad y abrazar modelos más sostenibles. 
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También las aerolíneas están abandonando progresivamente la política 
del “low cost” y están disparando el precio de sus billetes, de forma que las 
tarifas de bajo coste se acercan a las de las marcas tradicionales. Durante más 
de una década, los viajeros disfrutaron de unos precios que, gracias a las com-
pañías de bajo coste, democratizaron los viajes en avión, donde lo importante 
era llegar al destino más que el cómo hacerlo. De cara al verano de 2024, un 
informe de la consultoría Mabrian señala que los billetes desde España a Rei-
no Unido, Alemania y Francia en las aerolíneas “low cost” han crecido hacia 
esos países un 38,4%, 12,3% y 22,2%, respectivamente.

4.1 Motor de la economía española 

Si históricamente ya fue el turismo la principal aportación a la economía 
española, los datos del pasado año y las previsiones de 2024 consolidan al 
sector como su principal motor y el responsable del crecimiento económico 
real del país, puesto que su actividad registró en 2023 un alza del 13,1% 
respecto del año anterior. Unas cifras que representan, a su vez, el 70,8% del 
crecimiento real de la economía nacional en 2023, que el Banco de España 
estima que ha sido del 2,4%.

El fuerte ritmo de la actividad turística también se ha traducido en más 
generación de empleo, con la creación de 95.224 nuevos puestos de trabajo 
en 2023 respecto a 2022, unas cifras que suponen el 17% del total del empleo 
generado en España en todo el ejercicio, mientras que para 2024, el 53,8% de 
los empresarios del sector, según Exceltur, prevé seguir creando empleo. Un 
empleo que, además, es de mayor calidad, debido a que la tasa de tempora-
lidad descendió al 8% y los salarios de sus trabajadores se incrementaron un 
4,4%, el mayor aumento registrado entre los sectores económicos. 

Por segundo año consecutivo, los resultados de las empresas turísticas 
crecieron en 2023 gracias a las ventas y el esfuerzo en contención de gastos 
a pesar del repunte de los costes financieros, que se incrementaron un 18,9% 
como resultado de la elevación de los tipos de interés. Costes que también 
crecieron en el capítulo laboral, con un incremento del 7,3%, aunque se mo-
deraron los gastos de suministros, con un incremento del 9,6%, mientras que 
cayeron los energéticos en un 2,8%.
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La demanda turística, tanto nacional como internacional, creció en 2023 
gracias a la preminencia de los viajes frente a otras alternativas de consumo y 
también vino motivada por el buen comportamiento del segmento de eventos 
empresariales, en el que se incluyen reuniones y congresos. La temporada de 
2023 cerró con un incremento superior de ingresos, del 7,9% en el caso de los 
extranjeros y de un 22,2% para los españoles, frente a los datos registrados en 
2019 (año pre pandémico) cuando en materia de afluencia se experimentó un 
aumento de turistas extranjeros del 0,8% y una caída de los turistas nacionales 
del 5,6%.

2023 cumplió el esperado patrón de mejora de la contribución socioeco-
nómica de los turistas en los destinos españoles, sin tener que aplicar para ello 
una mayor presión en las zonas donde se concentra una afluencia masiva. La 
demanda turística española ha mantenido un intenso dinamismo a lo largo del 
ejercicio, lo que se ha visto reflejado en el nivel de gasto con mayor fuerza 
de los destinos españoles que los extranjeros (a pesar del fuerte incremento 
interanual de los internacionales en 2023, casi del 30%).

La demanda extranjera hacia España experimentó un crecimiento nota-
ble, favorecido tanto por el gran incremento de mercados de mayor gasto, así 
como por el reposicionamiento hacia segmentos de mayor valor en los merca-
dos tradicionales. En este sentido, los mercados de centro Europa, Reino Uni-
do y los de proximidad y larga distancia americana crecieron y compensan el 
descenso registrado en los mercados alemanes y los nórdicos.

Además, hay que señalar que este positivo año turístico se extendió a 
todos los subsectores y empresas de la cadena, destacando especialmente el 
incremento de los ingresos hoteleros, en un 20,3% respecto a 2019; las insta-
laciones de ocio, con un 17,9% más; las agencias de viaje un 13% de aumento 
y las compañías de transporte un 16,9% de incremento.

4.2 2024 batirá un nuevo récord

En la presentación de la evolución turística empresarial de 2023 y las 
previsiones de 2024 realizada por Exceltur, su vicepresidente ejecutivo, José 
Luis Zoreda, avanzó la consolidación del crecimiento del sector y lo positi-
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vo que se presenta el actual ejercicio, aunque con más moderación que en el 
anterior. En 2024 el sector pronostica que se superarán, de nuevo, todos los 
récords de aportación de valor a la economía española, con una estimación 
de 202.651 millones de euros, un 8,6% más en comparación con los precios 
corrientes de 2023. De este modo, la participación del turismo en el PIB de 
España ascendería, de nuevo, hasta el 13,4%, con una aportación del 41,4% 
del crecimiento real de la economía del país.

En la Encuesta de Confianza Empresarial, cerrada el 9 de enero de 2023, 
pese al contexto de incertidumbre político, económico y de la geopolítica, los 
empresarios turísticos españoles señalan como principal factor favorable para 
impulsar las previsiones optimistas en 2024 la preeminencia de los viajes en 
las pautas de consumo de las familias y la organización de eventos entre las 
empresas. Por el contrario, los empresarios destacan como el factor más ne-
gativo para el sector el crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas, 
junto con la posibilidad de restringir los vuelos con una duración inferior a 
dos horas.

También aumenta entre el empresariado turístico la preocupación en re-
lación a la capacidad de transformación competitiva de los Fondos Next Ge-
neration dedicados al turismo. De hecho, en la encuesta de Exceltur, apenas el 
48,9% de los empresarios turísticos dice conocer la distribución de los fondos 
dedicados a turismo, valorando con un 3,6 sobre 10 la capacidad de transfor-
mación competitiva de los mismos respecto al entorno del destino en el que 
operan, mientras que un 89,8% asegura no haber tenido todavía acceso a los 
mencionados fondos.

Alineados con las previsiones del PIB turístico, los empresarios españo-
les del sector prevén una mejora en la facturación en 2024, con una estimación 
para el cierre del año de un aumento del 7,8% en sus ventas en comparación 
con los datos que ya fueron enormemente positivos en el 2023. Los destinos 
vacacionales, junto con ciudades como Madrid y Barcelona, obtendrán un 
mayor beneficio de este crecimiento, favoreciendo por la elevada intención de 
viajar, así como por la recuperación del largo radio y del turismo de negocios 
en los destinos internacionales.



53

Pese a lo positivo de los datos, desde la patronal Exceltur se muestran 
cautelosos y se cuestionan si estos crecimientos exponenciales son sosteni-
bles. Apuntan que el sector turístico español tiene que atender más a su de-
manda interna para posicionarse y gestionar su éxito para ser cada vez más 
sostenible, con una reiterada apuesta por la sostenibilidad social.

4.3 Los principales destinos

En cuanto a las previsiones con respecto a los destinos vacacionales de 
demanda europea y nacional, el litoral levantino (+12,1% ventas 2024 frente a 
2023), andaluz (+8,5%), archipiélago balear (+8,9%) y canario (+8,2%), junto 
a Madrid (+8,1%) y Barcelona (+6,0%), revelan expectativas muy positivas 
para 2024. De este modo, se espera que se afiancen todos favorecidos por la 
elevada intención de viaje hacia los destinos españoles, junto al largo radio y 
el turismo de negocios (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, en 
inglés MICE) en los destinos urbanos más internacionales.

Los destinos turísticos de la España Verde prevén de media un positivo 
avance de sus ventas en comparación con el año anterior, situándose Asturias 
(+6,3%) y País Vasco (+4,3%) a la cabeza. Los empresarios gallegos (+1,6%) 
y cántabros esperan un año 2024 de actividad turística muy similar al favora-
ble ejercicio 2023.

Por su parte, los destinos turísticos de interior como La Rioja (+7,4%), 
Aragón (+5,1%), Extremadura (+3,9%), Navarra (+3,9%), Castilla y León 
(+3,3%) y Castilla-La Mancha (+1,7%) estiman alcanzar en 2024 niveles de 
ventas superiores a los conseguidos el año anterior. Estas expectativas favo-
rables se deben a la consolidación de la mayor preferencia a viajes en desti-
nos menos concurridos, así como al posicionamiento de nuevos atractivos y 
apuesta por propuestas experienciales.

Se observa que el balance es especialmente positivo en las comunidades 
de “sol y playa”. Así, Baleares aumenta un 26% en ventas frente a 2019 y 
Canarias lo hace en un 23,2%. En cuanto a las peninsulares, Andalucía sube el 
18,8%; la Comunidad Valenciana, un 16,6% y Cataluña, un 27,5%, así como 
la Comunidad de Madrid que se incrementa en un 15,1% por el tirón del 
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último trimestre. Por su parte, País Vasco aumenta un 21,1%, Galicia sube 
un 23,4% y Asturias recoge un incremento del 26,1%, gracias al excelente 
desempeño del verano.

Además, el año 2023 cierra con Ibiza y Formentera encabezando con 
145,2 euros los destinos vacacionales con los ingresos por habitación más 
elevados. Le siguen la Costa de Barcelona (132,3 euros), Menorca (114,2), la 
Costa de Guipúzcoa (113,8) y los destinos canarios, así como después de un 
gran último trimestre del año: Tenerife (107,6), Gran Canaria (105,4 euros), 
Lanzarote (105,3), seguidos por Mallorca (102,2) y la Costa del Sol (102).

Por su parte, Barcelona se mantiene líder al cierre de 2023 con 135,1 
euros con respecto a las ciudades españolas con mayores ingresos por habi-
tación disponible. Lo hace por delante de San Sebastián (123,2 euros), Palma 
(108,4), Málaga (108), Madrid (99,6) y Valencia (92,5), marcando distancias 
con el resto y demostrando la capacidad de generar atractivos que perduran 
en el tiempo, gracias a la combinación de regeneración urbana e inversión 
en propuestas alojativas, culturales, comerciales, gastronómicas, de eventos 
y eventos. Todo ello junto con su vitalidad como centros de actividad econó-
mica.

4.4  Antecedentes a un boceto de cuaderno de bitácora de la transfor-
mación del modelo turístico español hacia la sostenibilidad

Para proyectarse hacia el futuro es pertinente mirar al retrovisor para ver 
de dónde viene el sector con el objetivo de bocetar hacia dónde se quiere lle-
gar. Pero antes definamos que turista es aquella persona que se desplaza fuera 
de su entorno habitual más de 24 horas, menos de 365 días al año para una 
actividad no remunerada en su destino.

El turismo moderno nace a mediados del siglo XIX como consecuencia 
de la aparición del ferrocarril. El turismo contemporáneo no se puede enten-
der sin la expansión extraordinaria de este medio de transporte en la segunda 
mitad del siglo XIX y que permitió dos hitos: una velocidad inédita hasta la 
fecha, que se puso de manifiesto en el primer viaje internacional entre París 
y Bruselas, cuando el tren alcanzó los 35 kilómetros a la hora y en segundo 
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lugar, la posibilidad de transportar grandes contingentes de personas y, por lo 
tanto, la capacidad de reducir notablemente el coste unitario. De modo que el 
turismo nace en el momento que surge el tren.

Pero fueron necesarios otros ingredientes. Como la aparición de una nue-
va industria, que ahora podemos denominar de la felicidad. En el siglo XIX 
surgieron las primeras guías turísticas, los bonus, los cheques de viajes, los 
paquetes turísticos, las agencias, etcétera. Se creó un sector de la nada. Y sin 
este sector no hubiera sido posible la experiencia turística. Lo más importante 
de este periodo fue que los particulares delegan en una empresa el diseño, la 
planificación y la ejecución del viaje.

Y para que el turista moderno se consolida fue necesario un tercer in-
grediente: la creación de una cultura turística, una forma de mirar los luga-
res, una selección de qué era interesante y qué no lo era, qué es lo que había 
que visitar… y se creó una jerarquía sobre los elementos más importantes 
de cada lugar y cuáles eran los nodos del sector y los espacios prescindibles. 
Todo eso domesticó la mirada, enseñó a contemplar un lugar por primera 
vez de forma turística. Hasta entonces, el viaje siempre tenía una finalidad: 
por motivos militares o económicos. A partir de ese momento se empezó a 
viajar por el puro placer de viajar. Y fue necesario crear una cultura turís-
tica, una nueva forma de mirar, una experiencia enormemente vinculada al 
romanticismo que imperó en ese siglo. Todavía hoy en día, cuando vamos 
a una ciudad monumental o a un espacio natural o a una isla o territorio, 
nuestra mirada continúa muy condicionada por esta forma de mirar los lu-
gares que se construyó en el siglo XIX. Solo que ahora nos hacemos un selfi 
y enseguida subimos la foto a internet para compartirla en cualquiera de las 
aplicaciones de redes sociales.

La transformación de la movilidad generó la creación de una industria 
que da las condiciones materiales que hace posible el viaje y una nueva forma 
de entender la relación entre las personas y los lugares. Estos mismos ingre-
dientes son los que nos encontramos 80 años después, en la segunda mitad 
del siglo XX, cuando aparece un nuevo paradigma, que puede denominarse 
el turismo fordista. Vale la pena detenerse en este nuevo modelo porque es el 
que todavía impera en la actualidad.
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4.5 El turismo fordista a partir de una nueva movilidad

El turismo fordista nace porque, de nuevo, se transforma la movilidad. 
Europa llega a su pico de red ferroviaria en la década de los años 30 del siglo 
pasado y a partir de entonces el Viejo Continente se ha perdido red de tren a 
consecuencia de nuevos sistemas de transporte que le han sustituido. En pri-
mer lugar, el vehículo privado, que a partir de la segunda década del siglo XX 
se convierte en el símbolo de las nuevas clases medias, generando una cultura 
de libertad en torno al automóvil, ya que otorga una gran accesibilidad a las 
personas que hasta entonces era inédita, al permitir salir de viaje cuando se 
quiere, ir donde se desee sin tener en cuenta ni estaciones ni horarios, sobre 
todo en las distancias medianas.

En segundo lugar, al sistema turístico fordista le dio alas la generalización 
del uso de la aviación a partir de la segunda mitad del siglo, muy especialmen-
te a partir de 1978, cuando el presidente Carter desregulariza las aerolíneas 
en los Estados Unidos con el objetivo de eliminar controles gubernamentales 
en la industria de ese transporte comercial para abrirla a la competencia y así 
crear nuevas oportunidades para nuevas líneas aéreas y aeropuertos secunda-
rios. Esta circunstancia hizo que el avión redujera y empequeñecen el mundo, 
al permitir que puntos muy lejanos puedan estar conectados muy rápidamente, 
de nuevo a una velocidad inédita y que hace minúsculos los primeros 35 kiló-
metros a la hora del primer viaje internacional en ferrocarril.

La gran transformación del sistema turístico aparece con una nueva for-
ma de movilidad, el avión, que desplaza a la anterior, el tren y al automóvil 
para las distancias largas, y que se convierte en hegemónica. En el año 2018, 
el 57% de todos los trayectos internacionales que se realizaron en el mundo 
se hicieron mediante el transporte aéreo. El avión se convierte así en el gran 
sistema de conectividad mundial y genera grandes contingentes de viajeros, 
cambiando la escala, porque las clases medias que hasta ese momento no se 
podían ni imaginar el viaje, pudieron hacerlo. 

Hasta la liberación del transporte aéreo, el viaje en avión era considerado 
elitista y a partir de su generalización, se democratizó el turismo que generó 
grandes contingentes de viajeros que, por primera vez en la historia de la hu-
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manidad, se plantean que pueden visitar un país por el placer de hacerlo. No 
solo cambia el sistema de movilidad, basado en las energías fósiles, tanto en 
el caso del automóvil como en el avión, sino también se transforma el turismo. 
De ahí que se necesitará otro ingrediente, una nueva industria, porque empezó 
a gestionar millones de personas, de manera que debe transformarse y cam-
biar de estrategia. Por ejemplo, a través de la transformación tecnológica. De 
hecho, el primer computador mundial de uso no militar se utilizó para hacer 
reservas informáticas de avión. Es, por lo tanto, el sector turístico el primero 
que incorpora la tecnología de la computación.

También la concentración horizontal y vertical de las empresas generan 
grandes grupos que gestionan millones de personas, tanto los touroperadores 
que controlan cadenas hoteleras, agencias de viajes, compañías aéreas y hasta 
controlan las estructuras verticales de las empresas con la finalidad de redu-
cir los costes unitarios para poder así dar respuesta a la democratización del 
turismo. Pero la estrategia más importante en el denominado turismo fordista 
es la estandarización. Es la mejor manera de hacer frente a la reclamación 
de millones de turistas, de forma que los productos responden a la lógica de 
la producción y del consumo en masa, como la producción y el consumo en 
masa de vehículos, electrodomésticos e, incluso, las ciudades.

La estandarización comienza a generar productos muy homogéneos. Los 
hoteles cada vez se parecen más entre ellos; el sistema de alimentación turís-
tica es cada vez más universal, como lo demuestran los bufetes de todos los 
hoteles internacionales del mundo, que en esencia mantienen un relato simi-
lar. También se estandarizan los procesos comerciales y, poco a poco, se es-
tandarizan los paisajes, porque comienzan a aparecer costas y territorios muy 
similares entre sí. Son productos relativamente replicados. La estandarización 
y homogeneización es necesaria en esta época del boom turístico fordista para 
reducir los costes e impulsar su democratización.

4.6 El hecho turístico como un fin en sí mismo

A partir de las décadas de los años 50 y 60 también se genera una nueva 
cultura turística que alcanza casi hasta nuestros días. Por primera vez, el he-
cho turístico se convierte en sí mismo un fin y no en un medio. El destino tu-
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rístico se concebía como la plataforma a partir de la cual el turista visitaba una 
serie de elementos pero, poco a poco, esta plataforma turística se convierte en 
el objetivo mismo del turismo. Por ejemplo, Benidorm, que se ha convertido 
en un fenómeno como destino en sí mismo, abandonando el sentido de ser la 
plataforma a partir de la cual hacer otras cosas. El hecho turístico se convierte 
en sí mismo en el origen y destino de la actividad turística.

El segundo elemento es que la rapidez del transporte permite acortar 
la experiencia turística, lo que acaba generando experiencias relativamente 
superficiales, muy basadas en elementos estéticos, la contemplación y la 
realización de una fotografía que se comparte. Es un modelo que funciona y 
es hegemónico, porque permite que en 1980 hubo 250 millones de turistas 
y, justo después de la pandemia, ya hubo 1.300 millones, mientras que las 
proyecciones indican que se llegará a los 1.800 millones en el año 2050. 

Expertos como José Antonio Donaire, profesor de la Facultad de Turismo 
e investigador en el ICETUR y en el Departamento de Geografía, es también 
director de la Escuela Oficial de Turismo de la Generalidad de Cataluña y 
director del IMSET. Además, es investigador de los factores de cambio social 
y geográfico del turismo, así como del turismo en los espacios metropolitanos 
y los componentes de turismo cultural. Donaire afirma que empiezan a apa-
recer síntomas de agotamiento de este modelo que ha funcionado y ha sido 
hegemónico en los últimos 70 años. El primero, son las tensiones inherentes 
en una parte del modelo basadas en la reducción de los costes unitarios me-
diante la externalización de una parte de la actividad que está generando, en 
algunos casos, condiciones laborales muy negativas. A una parte del sector 
turístico le cuesta mucho gestionar una oferta laboral de calidad y tiene fugas, 
subsectores que acaban con unas condiciones fuera de lo que éticamente sería 
aceptable. Y eso genera respuestas negativas, tanto entre los propios afectados 
como por la propia sociedad.

En segundo lugar, comienza a aparecer una reacción en contra de la pre-
sencia de los turistas, que hasta ese momento habían sido siempre vistos como 
un símbolo de la modernidad, al pensar que si se tiene turistas es porque el 
destino es importante. De repente, los visitantes empiezan a ser percibidos 
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como un problema, con reacciones y pintadas con el denominador común del 
lema “Tourists go home”. Este tipo de reacciones comienzan a ampliarse, no 
solo en zonas con ratios importantes de turistas por habitantes, sino también 
en las zonas urbanas y ciudades de toda Europa que hasta el momento no 
estaban consideradas de turismo masivo. Estas campañas incluso empiezan a 
condicionar el relato político, por ejemplo, en comunidades como Canarias, 
donde el componente turístico es esencial en su economía.

Como consecuencia de estas movilizaciones y el advenimiento de una 
mayor conciencia medioambiental, a algunos turistas les empieza a no gustar 
lo que hacen porque sienten que su actividad genera externalidades negativas 
entre la población residente, con impacto negativo también en las situacio-
nes laborales del personal del sector, impactos ambientales de su visita. Unas 
circunstancias que hacen verse al propio turista de forma negativa, lo que le 
comienza a provocar, por primera vez, tener dudas de su propia condición de 
turista. Lo que había sido una conquista social, empieza a ser percibido como 
un problema social. 

Por eso, muchos turistas no quieren serlo y aparecen páginas en Internet 
que se denominan “Not for Tourists”, para turistas que no quieren serlo, don-
de hay secciones donde se recomienda no ir a las zonas visitadas por turistas. 
La situación se complica, porque el sistema ofrece carne a veganos. El sector 
turístico se encuentra por primera vez ante el paroxismo de una turismofobia, 
pero los turistas reaccionan, no dejando de hacer turismo, sino camuflando su 
condición de turistas bajo nuevos epítetos. La narrativa turística comienza a 
incorporar una nueva terminología para camuflar la condición de turista me-
diante eufemismos.

Hasta aquí, una visión de los problemas que el turismo tiene como sector, 
pero también en la cultura de los procesos turísticos, hasta el punto de que los 
turistas empiezan a no querer serlo sin dejar de viajar. De ahí que plataformas 
de alquiler de casas para turistas, como Airbnb se ofertan con lemas como 
“bienvenido a tu casa”, cuando es la vivienda de un residente que es quien 
paga los impuestos y vota en las elecciones, es la casa de otra persona. En el 
fondo, lo que propone Airbnb es la compra de la vida de otro por unos días. 
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4.7 Transformación del modelo

Pese a que estos síntomas indican agotamiento del modelo, de la in-
dustria turística, de la cultura turística, aparece un nuevo ingrediente: el im-
pacto medioambiental. Un vuelo medio en Europa produce unas emisiones 
de unos 400 kilogramos de CO2. En la ecuación se incorporan los costes 
ambientales asociados al turismo. Todos estos elementos indican que esta-
mos ante el comienzo de fugas o elementos de crisis del sistema turístico 
fordista. Estas circunstancias se producen en un contexto en el que, mien-
tras el turismo crece, también aumentan otras formas de movilidad como 
los estudiantes internacionales, el número de pacientes internacionales (16 
millones en el año 2019), las migraciones, los movimientos transfronterizos 
y el neo nomadismo. Crece exponencialmente la movilidad por motivos de 
ocio y otros muchos motivos, incluso profesionales con los denominados 
nómadas digitales.

Los elementos planteados hasta aquí dibujan un interrogante acerca de si 
todos estos síntomas indican una crisis o decadencia del modelo y la necesi-
dad de pensar un plan B, porque el modelo fordista que ha funcionado durante 
los últimos 70 años está en su fase final y si necesitamos comenzar a generar 
un modelo alternativo para abordar el futuro con nuevos ingredientes. ¿Cómo 
transformar el modelo turístico? Expertos como el profesor Donaire indican 
que a estas alturas necesitamos transformar simultáneamente tres factores: la 
movilidad, la propia industria turística y la cultura que rodea el hecho turísti-
co. En su opinión, ninguna solución será viable sin la suma de la transforma-
ción de esos tres vértices del triángulo.

Cada fase del turismo se ha producido históricamente como el resultado 
de una transformación del modelo de movilidad. Y eso también pasará ahora, 
porque estamos en puertas de transformar nuestra movilidad, al menos en la 
Unión Europa como consecuencia de la crisis del “Fly and Drive” (volar y 
conducir) mediante combustibles fósiles. La Unión Europea ha aprobado un 
plan con el horizonte del año 2035 con el objetivo de que el 60% del com-
bustible de las compañías aéreas, del queroseno, deberá ser verde. Eso, de 
momento, es 5 veces más caro que el actual coste. Atendiendo que el 30% del 
coste del viaje es de la energía utilizada, la ecuación es simple: poco a poco, 
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viajar en avión será mucho más caro. En la misma línea, la Unión Europea ha 
aprobado el plan Erasmus para los estudiantes en el que se prohíbe el uso del 
avión si existe una alternativa razonable.

Por lo tanto, vamos hacia un mundo en el que entra en crisis el modelo 
de movilidad basado en las energías fósiles, y no solo del avión, sino tam-
bién del automóvil. El plan de acción acordado por la UE señala que en el 
2035 se acabará la producción de vehículos de gasolina e híbridos. Y los ex-
pertos dudan de que exista capacidad operativa suficiente para sustituir los 
250 millones de automóviles de combustión europeos actuales por coches 
eléctricos. El riesgo es que la reducción de la movilidad nos retrotraiga a la 
era en la que solo los más pudientes viajaban. El reto es diseñar un sistema 
de movilidad alternativo que permita el acceso prácticamente universal a 
viajar como un derecho. 

La transición del sector turístico se plantea obligada desde el “Fly and 
Drive”, que es el modo de transporte en el 94% de las entradas internacionales 
que se realizan en el mundo. La nueva movilidad sostenible sin un sistema 
de transporte alternativo significa que habrá que combinar de forma eficiente 
los sistemas de transportes actuales: en las distancias medias se renunciará 
al avión (en las largas no hay alternativa tecnológica en la actualidad) pero 
dejaremos de ir a las playas del Caribe una semana, al resultar una excentri-
cidad, puesto que tenemos playas cercanas. Los viajes a México, que se han 
mantenido en función de la estandarización del turismo y de una energía fósil, 
se antojan que serán mucho más espaciados en el tiempo y de más duración en 
las estancias abandonando las masivas vacaciones de una semana en la ribera 
maya por cuestiones ambientales. 

Es importante pensar que la nueva movilidad sostenible que se plantea no 
es la sustitución de un sistema de transporte por otro, sino la racionalización 
del uso de la cartera de sistemas de transporte actuales, en los que se apostará 
cada vez más por ir a pie, en bicicleta, ferrocarril, transporte colectivo, com-
partido y, puntualmente, por el automóvil y el avión, que deberán reducir poco 
a poco su cuota de mercado. Eso pasará inevitablemente. El cambio de siste-
ma de movilidad comportará un cambio del paradigma turístico que afectará 
tanto a la industria como a la cultura.
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4.8 El descubrimiento de la proximidad

Un segundo reto es la movilidad de agitación, la de corta distancia, bien 
porque se trata de excursionismo sin quedarse a dormir, o bien porque al lle-
gar a un destino se realizan pequeñas excursiones. El sector ha de ser capaz de 
buscar alternativas de movilidad de agitación que pasen por el ferrocarril, el 
vehículo compartido y el transporte colectivo. Socialmente se necesita, por-
que en caso contrario, para el profesor Donaire se aislaron zonas del territorio 
donde no es posible un transporte masivo en ferrocarril y se tendrán que rein-
ventar sistemas de movilidad de agitación alternativos. Los expertos señalan 
que no es sostenible, por ejemplo, que medio millón de vehículos privados 
salen cada fin de semana de Barcelona para ir al resto de Cataluña. Como 
modelo de movilidad, este sistema tiene un corto recorrido. 

Lo mismo ocurre en los espacios rurales, donde no se puede reproducir la 
movilidad urbana, porque habrá que estacionar los vehículos en puntos de dis-
tribución, por ejemplo. Se han de generar sistemas de movilidad combinada. 
El acceso privado a espacios interiores es un modelo que comportará proble-
mas. Igual que el transporte de mercancías debido a la externalización de su 
producción a países lejanos, lo que comportará la oportunidad de recuperar las 
producciones, tanto agrícolas como industriales más próximas.

La proximidad de los productos agrícolas comporta también un efecto 
escaparate, porque se publicita mediante el símbolo del km 0 la riqueza 
del país. Eso no quiere decir que el cien por cien de los productos sean de 
proximidad, sino que se irá aplicando un proceso racional. La transforma-
ción del sistema de movilidad irá acompañada de una reforma de la indus-
tria turística, que ha funcionado hasta ahora mediante grandes sistemas de 
distribución en los que delegamos el diseño, la planificación y la ejecución 
de la experiencia turística. 

Desde la industria turística se había imaginado que con el advenimiento 
de las redes sociales y de la web el sistema fordista iba a desaparecer y se pro-
duciría una conexión directa entre oferta y demanda sin intermediación, lle-
gando a la utopía de un nuevo turismo, pero no ha sido así. Hemos sustituido 
unos intermediarios analógicos por otros digitales que continúan controlando 
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absolutamente todo. Es el ejemplo de Booking, que es el gran operador que 
controla las transacciones hoteleras en el mundo. Este modelo sigue siendo 
fordista, al necesitar estandarización y grandes volúmenes de desplazamiento. 
Pero si queremos migrar hacia nuevas formas de movilidad y de turismo, hay 
que plantearse relaciones más capilares entre empresas conectadas entre sí, 
mediante la formación de clústeres en los que la práctica de la sinapsis per-
mite que se adquiera el volumen necesario para que funcione la industria. El 
objetivo es la creación y sustitución de grandes operadores intermediados por 
sistemas capilares complejos.  

4.9 Grandes retos de la industria turística contemporánea en la UE

Los cuatro grandes retos de la industria turística contemporánea, basa-
dos en el programa New Horizon de la UE parten de la necesidad de que 
sea una actividad sostenible. A juicio del profesor José Antonio Donaire, se 
trata de una oportunidad para la reinvención del sector. No solo es cuestión 
de movilidad, sino de eficiencia energética, hídrica, de gestión de residuos 
y de materiales. En todos estos retos se necesitan grandes dosis de inno-
vación, ingenieros que diseñen nuevos establecimientos que sean eficien-
tes energéticamente, por ejemplo, como también son necesarios ingenieros 
agrónomos para la gestión del desperdicio alimentario, por señalar otro reto. 
Hay que reformular el sistema gastronómico, de gestión de alojamiento, de 
transporte, mobiliario, etcétera. Es un reto de redefinición que supone una 
oportunidad para conectar el sistema turístico con los sectores primario, 
secundario y terciario. 

La tecnología es el segundo reto. Es importante tener presente que es-
tamos en las puertas de transformación del sector turístico gracias a la auto-
matización. Ya hay prototipos de habitaciones que se limpian solas, de modo 
que no será necesaria la externalización de las camareras de piso porque se 
autolimpiarán. Ya existen también prototipos de sistemas de recepción auto-
máticos y sistemas de vigilancia en los museos que no requieren vigilantes 
humanos. Se producirá una tendencia progresiva en el sector a la sustitución 
de determinadas tareas de bajo valor añadido por la automatización. Por el 
contrario, surgirán profesionales con mayor valor añadido ante la sustitución 
de personal, hoy imprescindible.
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Junto a una mayor responsabilidad de parte del sector turístico, los ex-
pertos señalan la necesidad de que haya densidad en el nuevo modelo. La 
transformación debe ir acompañada de una modificación de la cultura turísti-
ca. Una transformación que debe partir del valor de la distancia, porque con 
el turismo ha ocurrido la paradoja de cuanto más lejos vamos, elegimos lo 
ordinario, es decir, nos vamos a la ribera maya para ir a un resort que tiene la 
alimentación, su estructura, el servicio y el paisaje idéntico al que encontra-
ríamos en Canarias. Lo contrario supone apostar por la corta distancia para 
apreciar el exotismo cercano.

Vivimos en un mundo donde están más cerca los espacios urbanos le-
janos que los espacios rurales, de montaña de proximidad. Se ha de refor-
mular la estrategia de turismo interior para vivirla como una oportunidad de 
reconexión, de reconectar con elementos trascendentales que nos otorgan los 
territorios de proximidad. Uno de los elementos de este paradigma es que 
viajaremos más cerca y haremos viajes largos más espaciados. Habremos de 
reformular el viaje de proximidad y los de grandes distancias los planteamos 
como oportunidades.

Otra cuestión es la superación de la lógica romántica. La Universidad de 
Girona ha realizado sendos experimentos mediante una tecnología basada en 
la captación de imágenes con una cámara cenital fija o con un dron en lugares 
de gran concentración turística, como la plaza de la Catedral de Barcelona o 
el yacimiento de Ampurias, que registra los movimientos y tiempo de per-
manencia de cada visitante, junto a un programa informático que gestiona la 
ingente cantidad de datos. El resultado de las investigaciones arroja que se 
invierte un tiempo medio de segundos en la experiencia turística de visitar el 
espacio sagrado, tanto en términos turísticos como religiosos, de la plaza de 
la Catedral de Barcelona. Y esta mirada rápida, que se basa en el antecedente 
romántico de estar en un lugar, admirar estéticamente e irse, priva al visitante 
de que el lugar le hable, que es el principio de la actividad turística: ir a un 
lugar para que te hable y te diga alguna cosa y regreses mejorado por esa 
experiencia.

Pero la industria turística fordista se ha basado en que la experiencia sea 
epidérmica, de mirada rápida, una contemplación que a los pocos minutos 
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plantea la duda de qué hacer en ese lugar después de hacerse un selfi y su-
birlo a la red mediante cualquier plataforma para compartir imágenes, con lo 
que finaliza el deber turístico, siendo empujado a visitar el segundo o tercer 
monumento en un suma y sigue infinito. El significado de los lugares supone 
reconstruirlos para que sean el centro de la actividad turística y puedan decir 
cosas, mensajes más allá de la contemplación instantánea. Eso requiere una 
transformación cultural.

Por último, tenemos el hilo de Ariadna, porque en el fondo el turismo 
nace, por primera vez, en una sociedad que visita a otra sin fines militares. 
En el fondo, hay un poso de respeto y de conocimiento de la otredad. La 
diversidad de la humanidad está en la semilla de la experiencia turística en 
la que el sistema fordista ha generado una pátina que oculta el corazón de la 
experiencia turística.

Ante el inicio del fin del sistema turístico fordista se abren posibles nuevos 
escenarios y el inicio de otro nuevo modelo que tenga en cuenta lo anterior-
mente dicho, sin sustituir el turismo por el inmovilismo, sino por otro modelo. 
El primer escenario puede ser el de la inercia de lo actual y hacerse fuerte en 
lo que sabemos hacer, que en el fondo es lo que España parece resignada en 
algunos destinos: ser una reserva internacional del fordismo, que va suficiente-
mente bien, sabiendo que un día dejarán de venir los turistas, apunta Donaire. El 
segundo modelo es el de la convivencia: preparar la transición manteniendo el 
actual modelo que funciona e incorporando un nuevo camino mediante vías si-
multáneas. Y la tercera opción sería convertirse en el país que hace de la apuesta 
por el futuro previsible del turismo sostenible su norte y guía para que en el 
2050 el modelo turístico sea esencialmente el descrito en el plan B.

Hasta ahora, los ensayos del nuevo modelo turístico se han realizado sólo 
en micro destinos, zonas concretas; experimentos necesarios basados en el 
método del ensayo y el error. Pero todavía no existen destinos maduros en 
el mercado fordista que hagan de la transición hacia un nuevo modelo una 
propuesta de trabajo. El plan B es un terreno de incertidumbres y espacios 
desconocidos que generará impactos negativos sobre localidades y personas, 
pero parece que vamos hacia una sociedad alternativa que necesita un turismo 
alternativo.
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El concepto de calidad suscita dos problemas: el entendido como turismo 
de calidad que supone retornar al turismo elitista, cuando en la actualidad to-
dos son multicapas; y hacer mejor lo que hacemos. En los planes de excelen-
cia quiere decir eso: seguir haciendo lo que haces, pero mejorado. La primera 
Q de calidad la obtuvo en su día los restaurantes McDonalds, porque hacen 
muy bien lo que hacen.

En cuanto a la proximidad, nuestra sociedad no conoce bien su propio 
territorio. Vivimos en una sociedad que se ha desconectado de su territorio. 
Estamos en un sistema de ciudades-mundo, porque el motor de crecimiento de 
las últimas décadas del turismo proviene de urbanitas yendo a otras ciudades. 
Y suelen ver lo mismo: las mismas tiendas, los mismos hoteles, los mismos 
semáforos, etcétera. Es curioso, porque es ver lo mismo en otro museo y con 
otro acento o idioma. Precisamente la proximidad va en la línea de la reco-
nexión de la sociedad urbana, primero con su legado y con su entorno geográ-
fico, con procesos de alimentación, mediante el sector primario. Y el exotismo 
también tiene los espacios rurales o naturales para una persona que ha nacido 
y crecido en un barrio de una ciudad periférica.

En cuanto a la definición de experiencia, es fundamentalmente el con-
tacto con lo extraordinario. Nuestra vida cotidiana está sumida en lo ordina-
rio, vivimos en un paisaje que es siempre el mismo y siempre suelen hacerse 
rutinas. Pero hay un momento en el que se necesita la reconexión con lo que 
otorgamos el valor de lo extraordinario. Y mediante ese momentum se puede 
entrar en contacto con algo que esté fuera de lo ordinario, lo que no implica 
obligatoriamente un desplazamiento geográfico, porque en lo cercano tam-
bién está lo fuera de lo ordinario.

4.10 Reflexión nacional

Está claro que transitar del actual modelo hacia uno nuevo medioam-
bientalmente en los objetivos del Horizonte 2035 requiere sacrificios que dis-
torsionarán la sostenibilidad económica y también social. Se abre por tanto 
una reflexión colectiva, que en el caso de España implica que sea nacional, al 
ser el segundo destino turístico mundial y su sector el principal motor de la 
economía. 
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Las clases populares pueden ver la pérdida de movilidad como una pérdi-
da de libertad, al saber que las clases medias y altas disponen de otras formas 
de movilidad por tener mayor poder adquisitivo. Las zonas de bajas emisiones 
en las ciudades son un ejemplo de ello, al desplazar a quienes tienen vehículos 
antiguos porque no pueden comprarse los eléctricos o de menores emisiones, 
un extremo que las clases medias y altas sí pueden hacer. Si no somos capaces 
de gestionar las desigualdades en la transformación de la movilidad, solo se 
encontrarán legítimas resistencias. Y más difícil será en el terreno de las ideas. 

¿Se pueden vivir experiencias turísticas virtuales sin salir a la calle, como 
hacen muchos niños que viven en los videojuegos? El experto afirma que 
el metaverso se combate con el territorio. La realidad gana a la ficción, y se 
tiene que reivindicar la realidad como alternativa a los mundos digitales para 
no correr el riesgo de creación de experiencias virtuales que sustituyan a las 
reales. Nada puede sustituir el valor simbólico, emocional y espiritual de estar 
en un lugar. Lo que no quiere decir que vayamos a un mundo atecnológico, 
porque la tecnología complementará la experiencia turística. En general, las 
aplicaciones turísticas no funcionan en los destinos y sí que en la preparación. 
Y en el recuerdo, el álbum de nuestro smartphone, donde podremos volver a 
viajar recreando las experiencias. 

4.11 La era del ocio

Según el profesor José Antonio Donaire, los cuatro ejes más importantes 
por los que transcurrirá la evolución turística en los próximos años y que condi-
cionarán el turismo en Cataluña parten del concepto de era del ocio. El primer 
factor que nos empuja hacia el incremento del ocio es la reducción del tiempo 
de trabajo. Un debate, el de la reducción de la jornada laboral, que está presente 
en toda Europa. Se trata de una tendencia que también se ha empezado a plan-
tear en España. Muy probablemente en un plazo no muy largo de tiempo todos 
haremos unas 32 horas semanales, lo que suponen cuatro jornadas de 8 horas y 
un horizonte de 3 días de descanso. Al pasar de la jornada de 5 días a la jornada 
de 4 días, se incrementan en un 50% los días libres, días de ocio.

Otro factor transformador ha sido la pandemia, que ha enseñado que es 
posible que una parte de nuestra jornada laboral se desarrolle en nuestro país 
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y, por lo tanto, se han diluido las fronteras entre el puesto de trabajo, la prác-
tica de ocio y el lugar de residencia.

En la primavera de 2024, cuando se redacta este capítulo, se está elaboran-
do una estadística nacional sobre el uso del tiempo. Al parecer, se está revirtien-
do un fenómeno que se había dado en los últimos 20 años, en el sentido de que 
la reducción del tiempo de trabajo no comportaba más tiempo de ocio porque 
había un tiempo que podíamos llamar “el tiempo del trabajo no remunerado”, 
de las actividades que debemos llevar a cabo y que no forman parte de la nues-
tra actividad laboral. Por ejemplo, dedicamos mucho más tiempo que nunca a 
nuestros hijos, dedicamos más tiempo al cuidado de la casa. De hecho, se ha 
producido una circunstancia muy importante: por primera vez en la historia de 
los registros estadísticos existe más tiempo de ocio que tiempo de trabajo.

También a consecuencia de la reducción del tiempo de trabajo y de la 
reducción de las actividades obligadas comemos platos preparados o delega-
mos la gastronomía a otras empresas, al igual que delegamos las actividades 
domésticas a otras empresas o lo gestionamos de otra manera. Este tiempo 
de ocio que hasta ahora era marginal, las nuevas generaciones lo han situa-
do claramente en el centro. En este punto, el sector turístico tiene una gran 
responsabilidad porque puede generar una enorme brecha de agenda y una 
enorme brecha especialmente entre altas y bajas rentas. Con rentas bajas no 
se tiene tiempo para el ocio y, en el caso de sí tenerlo, no se tiene dinero para 
dedicarlo a un ocio de calidad.

Otro factor a tener en cuenta es el envejecimiento y también ocurre por 
primera vez en la historia que tengamos la primera generación de la tercera 
edad con buena salud, con ciertos recursos económicos y con cierta calidad 
cultural y, además, con cierta experiencia turística perfectamente dispuesta, 
porque lo que les sobra es tiempo.

Un plan de turismo sostenible debe plantearse ser regenerativo. Para lo-
grarlo, se debe conseguir equiparar el consumo del turista al consumo del 
residente, tanto en materia de consumo de agua como de generación de resi-
duos y de aguas residuales, consumo energético, etcétera. Se trata de exigir los 
estándares que reclamamos a todos los sectores sin excepción para garantizar 
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un desarrollo sostenible en términos híbridos, energéticos y de generación de 
oxígeno. El sector turístico, el industrial, el primario, a todos se les debe exigir 
sostenibilidad. Y, por lo tanto, no serán bienvenidas al futuro del país aquellas 
empresas en las que se disparen los indicadores.

Pero tenemos un segundo problema: para que un turista venga se necesita 
generar una energía de desplazamiento que en la actualidad es muy alta. Os 
daré un dato. Mira, toda Barcelona genera 3 millones de toneladas de CO2 o 
de gases de efecto invernadero. Pues bien, como se ve en los datos, esto es un 
cálculo que hicimos nosotros.

Los turistas que se encuentran en la ciudad de Barcelona generan 9 millo-
nes de toneladas. Hacer venir a los turistas a Barcelona supone 9 millones de 
toneladas más que cuando la ciudad genera 3. Por tanto, tenemos un segundo 
problema y eso quiere decir que tenemos que hacer las cosas diferentes.

Más arriba se ha apuntado que en 2035, el 60% del combustible de todas 
las aerolíneas que operen en la Unión Europea, deberá ser Sustainable Avia-
tion Power (SAF), una energía que actualmente supone solo el 0,5% del fuel 
de los aviones que operan en la Unión Europea. El SAF es hoy 5 veces más 
caro el queroseno. Cuando el SAF sea utilizado por el 60% del transporte aé-
reo, las previsiones apuntan que los billetes de avión se encarecerán notable-
mente porque el precio del combustible supone alrededor del 30% del precio 
del viaje, con lo que llegará el fin de las aerolíneas low cost.

Y hay dos cosas que ocurren cuando se incrementa mucho el tiempo del 
transporte. Lo primero, lógicamente, es que se reduce la distancia de los des-
plazamientos. Lo segundo es que cuando se incrementa sustancialmente el 
tiempo del transporte, se aumenta aún más el tiempo de las estancias. Un 
extremo que los expertos también profetizan que va a ocurrir. La media de 
estancia turística en Barcelona es de poco más de dos días. Demasiado poco 
tiempo para vivir la experiencia de una ciudad. Cuando los viajes se encarez-
can, el sector prevé que los turistas alargarán sus estancias en sus destinos, 
realizando pequeñas excursiones de proximidad en las áreas metropolitanas, 
lo que supone una oportunidad de diversificación, tanto de la economía como 
de la concentración de visitantes.
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4.12 Para resumir:

1.   Estamos en las puertas de la era del ocio. Las nuevas generaciones nos 
dicen que quieren ocio, de calidad y universal.

2.   Estamos en el contexto de un turismo sostenible y responsable. Nues-
tros turistas nos dirán que no querrán ser responsables de nuestra se-
quía ni de nuestros residuos. Por lo tanto, habrá que ayudarles a ser 
responsables. El acortamiento de la distancia en el turismo provocará 
un incremento del tiempo de estancia. Circunstancia que lleva al tercer 
elemento…

3.   Vamos a un turismo de dimensión metropolitana, donde los alrede-
dores de las grandes ciudades, como Barcelona, están llamados a ser 
una de las piezas fundamentales de la estrategia de turismo sostenible.

4.   Por último, todo esto se debe hacer cambiando las reglas, incorporan-
do la responsabilidad y la diversidad
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La sostenibilidad representa hoy un factor clave para el desarrollo socioe-
conómico. Sectores y actividades económicas deben implementar cambios 
sustanciales en los modelos de negocio y en especial, en la forma de gestionar 
recursos de forma sostenible y mantener la rentabilidad en los próximos años. 

Los riesgos que afectan al sector hotelero no se limitan a la inflación, las 
guerras y los conflictos geopolíticos. La ciencia ha demostrado que los riesgos 
relacionados con el clima y la pérdida de biodiversidad son una amenaza real. 
El sector opera en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, con una 
dependencia de ecosistemas locales. 

Como se ha visto en el escenario pospandémico, la sociedad, los regula-
dores, los huéspedes y los inversores están impulsando cambios en la econo-
mía. Pero, ¿cuáles son las áreas clave que impulsan el comportamiento res-
ponsable en el sector hotelero?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDG Sustainable Deve-
lopment Goals por sus siglas en inglés) se establecieron como un llamamiento 
mundial urgente para proporcionar un plan orientado a una prosperidad más 
allá de la propia de carácter económico. A nivel europeo, en diciembre de 
2019 se presentó el EU Green Deal, una hoja de ruta para implementar la 
agenda 2030 con el compromiso de un crecimiento sostenible.  

Dada la importancia y envergadura de los retos y oportunidades para el 
sector turístico, la UNWTO (United Nations World Tourism Organization) 
creó la plataforma “Tourism for SDGs” donde se apoyan a las empresas a 
impactar de forma positiva y compartir buenas prácticas. 

En este capítulo se describe el potencial del sector hotelero para enfrentar 
los desafíos que presentan los ODS. Se enumeran diferentes retos y recomen-
daciones con el objetivo de orientar a todos los grupos de interés compro-
metidos con el desarrollo de soluciones sostenibles para el sector. El turismo 
tiene un gran potencial para facilitar la sostenibilidad y la innovación en los 
destinos. La adopción de medidas de sostenibilidad en el turismo y la hostele-
ría puede contribuir y acelerar el logro de los 17 ODS desde las perspectivas 
económica, sociocultural y ambiental.
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5.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible

El sector privado juega un papel indispensable y crítico en la provisión de 
soluciones que puedan contribuir a resolver estos desafíos y generar nuevas 
oportunidades de negocio. 

Los predecesores de los ODS fueron los Millennium Development Goals, 
ocho objetivos cuantificables y con plazos claros para mejorar la vida de las 
personas más desfavorecidas del mundo. Para fomentar la aplicación y con-
secución de estos objetivos y erradicar la pobreza los líderes de 189 países 
firmaron la histórica Declaración del Milenio en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas en el año 2000.

En 2015, 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, basados en 17 retos 
globales. 

Imagen: Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 
Imagen: Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

               Fuente: ONU https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

La guía práctica para su implementación cuenta con un enfoque que se alinea con los 

Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: los diez Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, que se verán en este capítulo; las Directrices de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para empresas 

multinacionales; y la Guía de acción para la conducta empresarial responsable de la OCDE. 

Teniendo en cuenta todo ello, se establece un proceso de primacía de principios para que la 

organización puede identificar los objetivos prioritarios, en el contexto general de los 

Objetivos Globales, para poder centrarse en ellos. El “SDG Compass” (Brújula de los ODS) 

Fuente: ONU https://www.un.org/sustainabledevelopment/

La guía práctica para su implementación cuenta con un enfoque que se 
alinea con los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: 
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los diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que se verán 
en este capítulo; las Directrices de la OCDE (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico) para empresas multinacionales; y la Guía de 
acción para la conducta empresarial responsable de la OCDE. Teniendo en 
cuenta todo ello, se establece un proceso de primacía de principios para que 
la organización puede identificar los objetivos prioritarios, en el contexto ge-
neral de los Objetivos Globales, para poder centrarse en ellos. El “SDG Com-
pass” (Brújula de los ODS) cuenta con cinco pasos principales para entender 
e incorporar en la empresa los ODS.

 

Los cinco pasos del SDG Compass se fundamentan en la responsabilidad que tienen 

todas las empresas de: garantizar el cumplimiento de la normativa vigente; adherirse a los 

estándares internacionales básicos; y priorizar la gestión de cualquier impacto negativo que 

puedan generar en los derechos humanos. 

Es importante hacer hincapié en la normativa en relación a los ODS, debido a que en 

los últimos años ha habido un aumento significativo en la legislación para garantizar su 

cumplimiento aunque se ha centrado especialmente en la Unión Europea. Los ODS 

representan una oportunidad para que las empresas puedan crear de forma proactiva 

soluciones a los desafíos socioeconómicos y medioambientales asegurando una mayor 

resiliencia y competitividad, así como garantizar su actividad y viabilidad a largo plazo. 

Es importante considerar cómo se describen los diferentes 17 objetivos.  

ODS 1. Acabar con la Pobreza 

El objetivo es acabar con la pobreza a nivel global. Sin embargo, si se mantienen las 

Los cinco pasos del SDG Compass se fundamentan en la responsabilidad 
que tienen todas las empresas de: garantizar el cumplimiento de la normati-
va vigente; adherirse a los estándares internacionales básicos; y priorizar la 
gestión de cualquier impacto negativo que puedan generar en los derechos 
humanos.

Es importante hacer hincapié en la normativa en relación a los ODS, de-
bido a que en los últimos años ha habido un aumento significativo en la legis-
lación para garantizar su cumplimiento aunque se ha centrado especialmente 
en la Unión Europea. Los ODS representan una oportunidad para que las em-
presas puedan crear de forma proactiva soluciones a los desafíos socioeconó-
micos y medioambientales asegurando una mayor resiliencia y competitivi-
dad, así como garantizar su actividad y viabilidad a largo plazo.
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Es importante considerar cómo se describen los diferentes 17 objetivos. 

ODS 1. Acabar con la Pobreza

El objetivo es acabar con la pobreza a nivel global. Sin embargo, si se 
mantienen las previsiones actuales, seguirá existiendo pobreza extrema hasta 
el 2030. Además, los agentes climáticos extremos causan más pobreza en des-
tinos sin prevención, daños en infraestructura, plagas, epidemias y disrupción 
de las economías locales. 

ODS 2. Hambre cero 

Las empresas pueden contribuir a la erradicación del hambre en las co-
munidades donde operan controlando y previniendo la sobreexplotación de 
los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas. La sobreexplo-
tación de estos recursos se traduce en la escasez de alimentos, aumento de 
inundaciones y sequías que a su vez afectan al cultivo. “La Unión Europea 
utiliza un 20% de la biocapacidad de la tierra con solo un 7% de la población 
mundial” (Pacto Mundial, 2019).

ODS 3. Salud y bienestar 

La salud y bienestar de las personas es fundamental para el progreso de 
las comunidades. En el ámbito laboral, velar por la salud y la seguridad de los 
profesionales y reducir enfermedades laborales, así como asegurar el buen 
desempeño de los empleados y empleadas en la cadena de valor es clave en el 
desarrollo sostenible. 

Las empresas pueden implementar acciones educativas para mejorar 
su bienestar físico y mental. También reducir al máximo la utilización de 
productos químicos y tóxicos, mejorar la calidad del aire y hacer prevención 
de accidentes. Asegurar una remuneración con la que las personas permitan 
disponer de una vida digna, alimentos, medicamentos, movilidad y aloja-
miento.
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ODS 4. Educación de calidad 

Es fundamental invertir en educación de calidad y el acceso a la educa-
ción de toda la población para garantizar un crecimiento económico y bienes-
tar social. Las empresas pueden ofrecer educación en ámbitos no relacionados 
con la profesión para mejorar sus habilidades, conocimientos y competencias. 
También es importante involucrar a los proveedores en la educación sobre 
temas sociales y medioambientales. 

ODS 5. Igualdad de Género 

Las mujeres y niñas siguen experimentando una desigualdad real de de-
rechos a nivel internacional. Si se quiere fomentar el desarrollo sostenible es 
fundamental que se garanticen los derechos y la igualdad entre géneros. Las em-
presas pueden facilitar programas de formación, habilidades y el conocimiento 
necesario para avanzar en las carreras profesionales de las mujeres y alcanzar su 
máximo potencial. Los horarios laborales flexibles permiten una mayor conci-
liación de la vida laboral y familiar, así como asegurar auditorías para verificar 
un salario equitativo y abordar situaciones de desigualdad en la empresa. 

ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento 

La demanda de agua mundial ha aumentado debido al crecimiento de la 
población, la urbanización del terreno y los cambios en volúmenes de consu-
mo. Este cambio de uso de terrenos y la creciente demanda de agua, intensifi-
ca los riesgos asociados al cambio climático. Es por ello que las empresas han 
de ser conscientes de los riesgos existentes en sus localizaciones, así como 
reducir el consumo de agua y garantizar el acceso de agua limpia a las comu-
nidades locales. 

Es crucial que las empresas integren la gestión del agua como una cues-
tión clave dentro de la estrategia de negocio, reducir el consumo hídrico, rea-
lizando una gestión sostenible del agua en las operaciones. Acciones tales 
como invertir en tecnologías para mejorar la gestión de agua dulce, ahorrar, 
recuperar y reutilizar agua resulta clave.
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ODS 7. Acceso a la energía segura y no contaminante

Para asegurar el desarrollo sostenible es fundamental asegurar el acce-
so a la energía limpia y segura. Este hecho condiciona las posibilidades del 
desarrollo humano, social y económico. Las empresas han de implementar 
una política energética que enfoque la estrategia en el consumo de energías 
renovables, educar a la plantilla en las mejores prácticas para el ahorro en con-
sumos implementando sistemas de gestión de la energía eficientes, y mejorar 
la cadena de suministro de la compañía.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

La base para el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo de la 
población mundial es que el sector privado asegure la creación de empleos 
decentes con salarios que garanticen la vida digna de las personas a la vez 
que le ayuden a crecer profesionalmente y disminuyan las desigualdades. 
Las empresas son un pilar fundamental para el crecimiento económico y la 
creación de puestos que garanticen condiciones dignas de empleo. Fomentar 
la investigación y su desarrollo, así como la implementación de tecnología 
es vital para su consecución. En 2023, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) indica que 2000 millones de personas ocupan un empleo in-
formal en todo el mundo, aunque 9 de cada 10 trabajadores se encuentra en 
esta situación donde no se garantizan ingresos adecuados, sin protección 
social ni condiciones laborales dignas especialmente en zonas como África 
Subsahariana, Asia Central y Sudeste Asiático. Ello atañe también al ODS 
5 debido a que hay un mayor número de mujeres afectadas por el empleo 
informal.  

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 

Se considera que actualmente se está en la denominada Cuarta Revolu-
ción Industrial o Industria 4.0, un período marcado por la digitalización, la 
mejora de la conectividad y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológi-
ca. Para adaptarse a este cambio, las empresas deben apostar por la inversión 
en I+D+i, promoviendo el desarrollo tecnológico y la innovación. Además, 
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esta transformación debe integrarse con estrategias de descarbonización ase-
gurando que tanto los procesos industriales como la operativa empresarial 
avancen hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medioambiente.

ODS 10. Reducción de las desigualdades 

Las desigualdades sociales suponen un reto para el progreso de la socie-
dad.  Es por ello que el sector privado puede tomar acciones y establecer un 
compromiso firme con el objetivo de prevenir y reducir estas desigualdades, 
la discriminación y fomentar la diversidad y la inclusión. La formación y 
colaboración con las partes interesadas de la empresa es fundamental para 
obtener resultados eficientes y duraderos. 

Especialmente para el sector servicios, fomentar políticas inclusivas en 
las prácticas laborales resulta imprescindible para garantizar los derechos hu-
manos, la educación y el crecimiento económico inclusivo. 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Las empresas pueden ayudar al cumplimento de este objetivo asegurando 
que la remuneración y condiciones laborales son justas, se ofrecen salarios 
dignos, se provee de formación para el desarrollo y crecimiento, así como 
oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad. Es preciso 
fomentar que en las comunidades donde se opera se prevenga y reduzca el 
impacto medioambiental, se proteja la biodiversidad local y se preserve el 
patrimonio cultural y natural.

La hotelería, así como el turismo deben trabajar conjuntamente, para ase-
gurar el cumplimiento de este objetivo, teniendo en cuenta las comunidades 
locales, así como los ecosistemas naturales a la hora de edificar, renovar y 
gestionar activos. 
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ODS 12. Producción y Consumo Responsable 

Imagen: Modelo de economía circular.

Fuente: Parlamento Europeo (2023)

Las materias primas y la sobreexplotación de recursos naturales ponen en 
riesgo el futuro de la actividad económica y del bienestar de la cadena alimenti-
cia. El crecimiento del PIB está asociado a la progresiva demanda de materiales. 
Es por ello que hay que cambiar esta tendencia y detener la sobreexplotación de 
los recursos y la degradación de los ecosistemas. Las empresas tienen la opor-
tunidad de conseguir este objetivo mediante la gestión eficiente de los recursos 
naturales que se utilizan en la producción de bienes y servicios. 

Las empresas hoteleras y del sector servicios pueden utilizar herramien-
tas basadas en la economía circular (residuos convertidos a recursos) para 
fomentar la protección del medio ambiente e invertir la tendencia de sobre-
explotación de recursos naturales y apoyar el consumo responsable. Es im-
portante que las acciones que se implementan generen eficiencia en el uso de 
energía y recursos naturales en la cadena de valor de la empresa. 

ODS 13. Acción por el Clima 

Este objetivo tiene como propósito, la transición y prevención de los 
efectos y riesgos que el cambio climático presenta a la ciudadanía y a las or-
ganizaciones. Por ello las empresas deben incluir en las estrategias los planes 
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de transición climática para conocer mejor los riesgos asociados al cambio 
climático, así como las acciones que deben ser adoptadas en caso de eventos 
climáticos extremos. 

Para el sector hotelero, resulta fundamental evaluar los riesgos climáticos 
físicos que pueden impactar tanto en sus establecimientos como en su activi-
dad comercial. Identificar estos riesgos permite anticiparse y adoptar medidas 
de prevención garantizando la continuidad operativa y protegiendo el valor 
de los activos.

ODS 14. La Vida Submarina 

La salud de los océanos y mares es fundamental tanto para el equilibrio 
climático del planeta como para el sostenimiento de gran parte de la economía 
global al respaldar sectores clave como el turismo, la pesca y el transporte 
marítimo.

Las empresas tienen la responsabilidad de preservar la vida marina y pro-
teger los ecosistemas oceánicos, minimizando el uso de sustancias tóxicas 
y materiales no biodegradables en sus productos y servicios. Además, en el 
sector turístico, más allá de la gestión de sus instalaciones, es crucial que se 
adopten prácticas sostenibles en la construcción y renovación de infraestruc-
turas asegurando la conservación del entorno natural.

y renovación de infraestructuras asegurando la conservación del entorno natural. 

 

ODS 15. Vida en Ecosistemas Terrestres  

Más de un millón de especies están en peligro de extinción. El alarmante ritmo de 

pérdida de biodiversidad es un riesgo para las comunidades, así como para la actividad 

económica. Las empresas tienen que implementar políticas y prácticas que garanticen la 

gestión sostenible de los recursos naturales tanto en la organización como a través de la cadena 

Fotógrafo: Jordi Duran Maronda
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ODS 15. Vida en Ecosistemas Terrestres 

Más de un millón de especies están en peligro de extinción. El alarman-
te ritmo de pérdida de biodiversidad es un riesgo para las comunidades, así 
como para la actividad económica. Las empresas tienen que implementar 
políticas y prácticas que garanticen la gestión sostenible de los recursos 
naturales tanto en la organización como a través de la cadena de suministro. 
Las acciones más importantes hay que centrarlas en restaurar y rehabilitar 
las tierras; proteger y restaurar el hábitat; y proteger la biodiversidad en las 
áreas operacionales.

ODS 16. Paz justicia e instituciones sólidas

Es fundamental para el desarrollo sostenible garantizar el acceso a la jus-
ticia, combatir la corrupción y promover instituciones responsables y trans-
parentes. Asimismo, es imprescindible asegurar el respeto por los derechos 
humanos en todos los ámbitos. El sector privado juega un papel clave en el 
apoyo a las leyes y políticas que impulsen el desarrollo sostenible tanto a 
nivel local como global. Las empresas deben enfocar sus iniciativas en su 
propósito corporativo, involucrando a sus grupos de interés para garantizar 
la protección de los derechos humanos en toda la cadena de valor además de 
fomentar la diversidad, la equidad y la inclusión.

ODS 17. Alianzas para conseguir los objetivos 

Según datos de las Naciones Unidas, en 2024 únicamente alrededor del 
17% de las metas de los ODS van en la línea de cumplirse, mientras que un 
35% presentan estancamiento o incluso retroceso. Para avanzar en la Agenda 
2030 es crucial establecer alianzas a nivel local e internacional, promoviendo 
el intercambio de conocimientos y recursos económicos. Las empresas deben 
alinear su estrategia corporativa con su impacto social y ambiental, integrando 
los ODS en sus operaciones y visión de futuro. Ello implica incorporar la soste-
nibilidad en sus acciones comerciales, desde la formación de la plantilla hasta la 
sensibilización de los proveedores y otros actores claves de la actividad.
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El sector hotelero y turístico desempeña un papel fundamental en la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que su actividad impacta directamente en el 

medioambiente, la economía y las comunidades locales. Adoptar prácticas sostenibles no solo 

mejora la competitividad y reputación de las empresas, sino que también contribuye al 

desarrollo inclusivo y responsable de los destinos. Desde la reducción del consumo de 

recursos hasta la promoción de empleo digno y la protección del patrimonio natural y cultural, 

las empresas del sector pueden ser agentes de cambio clave. A continuación, se presentan 

diversas formas en las que el turismo y la hotelería pueden colaborar con cada uno de los 17 

ODS, impulsando un crecimiento sostenible y equilibrado a nivel global.  

ODS 1: Fin de la pobreza 

• Generar empleo digno en las comunidades locales, priorizando la contratación de 

personas en situación de vulnerabilidad. 

Fuente de la imagen: Unsplash

El sector hotelero y turístico desempeña un papel fundamental en la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que su actividad 
impacta directamente en el medioambiente, la economía y las comunidades 
locales. Adoptar prácticas sostenibles no solo mejora la competitividad y re-
putación de las empresas, sino que también contribuye al desarrollo inclusivo 
y responsable de los destinos. Desde la reducción del consumo de recursos 
hasta la promoción de empleo digno y la protección del patrimonio natural 
y cultural, las empresas del sector pueden ser agentes de cambio clave. A 
continuación, se presentan diversas formas en las que el turismo y la hotelería 
pueden colaborar con cada uno de los 17 ODS, impulsando un crecimiento 
sostenible y equilibrado a nivel global. 

ODS 1: Fin de la pobreza

•   Generar empleo digno en las comunidades locales, priorizando la con-
tratación de personas en situación de vulnerabilidad.

•   Ofrecer salarios justos y condiciones laborales seguras para todos los 
trabajadores.

•   Impulsar programas de responsabilidad social que apoyen a las pobla-
ciones desfavorecidas.
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•   Fomentar el turismo sostenible que beneficie directamente a la econo-
mía local.

•  Colaborar con ONGs y gobiernos en proyectos de inclusión social.

ODS 2: Hambre cero

•   Reducir el desperdicio de alimentos mediante planes de gestión eficien-
te en restaurantes y bufés.

•   Implementar alianzas con bancos de alimentos para donar excedentes.

•   Apoyar la agricultura local adquiriendo productos de proximidad y de 
comercio justo.

•   Fomentar menús sostenibles con ingredientes ecológicos y de produc-
ción responsable.

•   Sensibilizar a clientes y empleados sobre el consumo responsable de 
alimentos.

ODS 3: Salud y bienestar

•   Garantizar condiciones de trabajo seguras e higiene en todas las áreas 
del hotel.

•   Promover programas de bienestar para empleados y huéspedes, inclu-
yendo actividad física y alimentación saludable.

•  Aplicar protocolos de salud y seguridad para prevenir enfermedades.

•   Reducir el uso de productos químicos nocivos en instalaciones y ser-
vicios.

•   Apoyar iniciativas de salud en la comunidad local como campañas de 
vacunación o donaciones a hospitales.

ODS 4: Educación de calidad

•  Ofrecer formación continua y capacitación profesional a empleados.

•   Apoyar programas educativos para jóvenes en riesgo de exclusión so-
cial.
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•   Colaborar con escuelas y universidades en programas de prácticas y 
formación dual.

•  Fomentar la educación ambiental entre huéspedes y trabajadores.

•  Impulsar becas o ayudas para la educación en comunidades locales.

ODS 5: Igualdad de género

•   Promover la equidad salarial y la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres.

•   Implementar políticas contra el acoso y la discriminación en el lugar 
de trabajo.

•   Fomentar el liderazgo femenino en puestos de dirección.

•   Sensibilizar sobre la igualdad de género a empleados y clientes.

•   Apoyar iniciativas contra la explotación sexual y la trata de personas 
en el sector turístico.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

•   Reducir el consumo de agua con sistemas de eficiencia hídrica en ins-
talaciones.

•   Implementar programas de reutilización y reciclaje de agua.

•   Sensibilizar a clientes sobre el uso responsable del agua durante su 
estancia.

•   Utilizar productos de limpieza ecológicos y biodegradables.

•   Apoyar proyectos de acceso a agua potable en comunidades locales.

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

•   Incorporar energías renovables como la solar y la eólica en los hoteles.

•   Mejorar la eficiencia energética mediante iluminación de bajo consumo 
y sensores de movimiento.

•   Fomentar el uso de transporte sostenible entre empleados y clientes.
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•   Reducir el consumo de energía en habitaciones con sistemas inteligen-
tes.

•   Invertir en tecnología para minimizar la huella de carbono de las ope-
raciones.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

•   Crear empleos estables con condiciones laborales justas y salarios dig-
nos.

•   Promover el turismo sostenible y ético evitando el turismo depredador.

•   Apoyar a emprendedores y pequeñas empresas locales en la cadena de 
suministro.

•   Proteger los derechos laborales y garantizar un entorno de trabajo se-
guro.

•  Fomentar el desarrollo profesional mediante formación continua.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

•   Implementar soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia opera-
tiva.

•   Apostar por infraestructuras sostenibles y accesibles.

•   Incorporar la digitalización para mejorar la experiencia del cliente y la 
gestión del hotel.

•   Colaborar con startups y centros de investigación para innovar en el 
sector.

•   Fomentar el ecodiseño en la construcción y renovación de instalacio-
nes.

ODS 10: Reducción de desigualdades

•   Promover la inclusión social y la diversidad en la plantilla.
•   Desarrollar programas de empleo para colectivos en riesgo de exclu-

sión.
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•   Garantizar accesibilidad para personas con discapacidad en todas las 
instalaciones.

•   Apoyar el comercio justo y la economía local en la adquisición de 
productos.

•   Sensibilizar a los clientes sobre el impacto positivo del turismo inclu-
sivo.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

•   Aplicar modelos de arquitectura sostenible en la construcción de ho-
teles.

•   Reducir la contaminación sonora y lumínica en entornos urbanos y 
naturales.

•   Apoyar la conservación del patrimonio cultural y natural de los desti-
nos.

•   Fomentar la movilidad sostenible en el turismo, como bicicletas y 
transporte público.

•   Desarrollar programas de turismo responsable que beneficien a la co-
munidad local.

ODS 12: Producción y consumo responsables

•   Implementar prácticas de economía circular para reducir residuos.

•   Eliminar plásticos de un solo uso en las instalaciones.

•   Fomentar el consumo responsable de energía y agua entre huéspedes.

•   Apoyar proveedores que cumplan con estándares sostenibles.

•   Reducir, reutilizar y reciclar materiales en todas las áreas del hotel.

ODS 13: Acción por el clima

•   Medir y reducir la huella de carbono en las operaciones hoteleras.

•   Utilizar materiales sostenibles en la construcción y renovación de edi-
ficios.
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•   Implementar planes de eficiencia energética y reducción de emisiones.

•   Sensibilizar a empleados y clientes sobre el cambio climático.

•   Participar en iniciativas globales para mitigar los efectos del cambio 
climático.

ODS 14: Vida submarina

•   Proteger ecosistemas marinos evitando la contaminación de aguas.

•   Reducir el uso de plásticos y sustancias químicas que afectan a la vida 
marina.

•   Apoyar proyectos de conservación de arrecifes y especies marinas.

•   Promover actividades turísticas responsables con los océanos.

•   Sensibilizar a clientes y empleados sobre la protección del medio ma-
rino.

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

•   Conservar la biodiversidad en los destinos turísticos.

•   Evitar la deforestación y degradación del suelo en la construcción de 
hoteles.

•   Apoyar la reforestación y recuperación de áreas naturales.

•   Utilizar productos sostenibles que no dañen la fauna y flora.

•   Sensibilizar sobre la importancia de proteger los ecosistemas locales.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

•   Garantizar prácticas empresariales éticas y transparentes.

•   Aplicar políticas de derechos humanos en toda la cadena de valor.

•   Evitar el turismo ligado a la explotación y trata de personas.

•   Promover la diversidad y el respeto en el entorno laboral.
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•   Colaborar con organismos locales en la seguridad y el bienestar de la 
comunidad.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

•   Colaborar con gobiernos, ONGs y comunidades locales en proyectos 
sostenibles.

•   Compartir buenas prácticas de sostenibilidad con otras empresas del 
sector.

•   Fomentar la cooperación internacional para el desarrollo del turismo 
sostenible.

•   Invertir en innovación y formación en sostenibilidad.

•   Apoyar el cumplimiento de los ODS mediante programas de responsa-
bilidad social corporativa

Este enfoque permite al sector hotelero y turístico ser un actor clave en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegurando un impac-
to positivo tanto a nivel ambiental como social y económico.

5.2 Pacto Mundial de las Naciones Unidas

El Pacto Mundial de la ONU es una 
iniciativa que busca fomentar prácticas em-
presariales responsables, inclusivas y soste-
nibles. Su objetivo principal es impulsar la 
adopción de los ODS y los Diez Principios 
promoviendo un modelo de negocio basado 
en la ética y la sostenibilidad. Las empresas 
que integran los ODS en su estrategia con-
tribuyen a fortalecer cadenas de suministro 
responsables, potenciar la innovación, im-
pulsar el desarrollo sostenible y adoptar un 
enfoque proactivo en la lucha contra el cam-
bio climático y la resiliencia ambiental.

 
Fuente de la imagen: Web Oficial del Pacto Mundial de la ONU 

Los Diez Principios del Pacto Mundial promueven la adopción de prácticas 

empresariales responsables integrando criterios sociales y medioambientales en la estrategia 

y operativa de las organizaciones. Su aplicación contribuye al desarrollo sostenible, 

generando un impacto positivo tanto a nivel local como global. A través de estos principios 

se protegen y respetan los derechos humanos, se mejoran las condiciones laborales y se 

refuerza la preservación del medioambiente. Además, están estrechamente vinculados a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible facilitando que las empresas alineen su estrategia con ellos 

para impulsar un modelo de negocio más ético y sostenible.  

Fuente de la imagen: Web Oficial 
del Pacto Mundial de la ONU
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Los Diez Principios del Pacto Mundial promueven la adopción de prácti-
cas empresariales responsables integrando criterios sociales y medioambien-
tales en la estrategia y operativa de las organizaciones. Su aplicación contribu-
ye al desarrollo sostenible, generando un impacto positivo tanto a nivel local 
como global. A través de estos principios se protegen y respetan los derechos 
humanos, se mejoran las condiciones laborales y se refuerza la preservación 
del medioambiente. Además, están estrechamente vinculados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible facilitando que las empresas alineen su estrategia 
con ellos para impulsar un modelo de negocio más ético y sostenible. 

Los Diez Principios establecen en que las empresas deben:

1.   Promover y garantizar la protección de los derechos humanos funda-
mentales reconocidos a nivel internacional dentro de su área de in-
fluencia.

2.   Asegurar que sus actividades y operaciones no contribuyan, directa o 
indirectamente, a la violación de los Derechos Humanos.

3.   Defender la libertad de asociación y el derecho a la negociación colec-
tiva como pilares fundamentales del trabajo digno.

4.   Comprometerse con la eliminación de cualquier forma de trabajo for-
zoso o realizado bajo coacción.

5.   Implementar medidas para erradicar el trabajo infantil en todas sus 
formas.

6.   Garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando cualquier tipo de 
discriminación en el ámbito laboral.

7.   Adoptar un enfoque preventivo y proactivo en la protección del 
medioambiente.

8.   Desarrollar e impulsar iniciativas que fomenten la responsabilidad am-
biental dentro y fuera de la empresa.

9.   Apoyar el desarrollo, uso y difusión de tecnologías sostenibles y res-
petuosas con el medioambiente.

10.   Combatir la corrupción en todas sus manifestaciones, incluyendo la 
extorsión y el soborno.
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El sector turístico y hotelero desempeña un papel clave en la promoción 
del desarrollo sostenible y la responsabilidad empresarial. Dado su impacto en 
la economía, el medioambiente y las comunidades locales, la aplicación de los 
Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU es fundamental para garantizar 
prácticas éticas y sostenibles en la industria.

Protección de los derechos humanos. La hospitalidad debe garantizar un 
entorno seguro y respetuoso para trabajadores, clientes y comunidades. Ase-
gurar que los derechos humanos sean protegidos dentro de la operación hote-
lera fortalece la confianza y reputación de la empresa.

Compromiso contra la vulneración de los derechos humanos. El turismo 
debe evitar cualquier forma de explotación asegurando que sus operaciones 
y proveedores no participen en prácticas que vulneren los derechos humanos, 
como la trata de personas o condiciones laborales inadecuadas.

Libertad de afiliación y negociación colectiva. En un sector con alta rota-
ción de empleados es crucial respetar los derechos laborales asegurando que 
los trabajadores puedan organizarse y negociar colectivamente por mejores 
condiciones de trabajo.

Erradicación del trabajo forzoso. La industria turística debe garantizar 
que toda su cadena de suministro esté libre de trabajo forzado exigiendo es-
tándares éticos tanto a empleados directos como a proveedores y subcontra-
tistas.

Abolición del trabajo infantil. En destinos turísticos de alto riesgo, es 
esencial implementar medidas que impidan el trabajo infantil promoviendo 
prácticas de empleo responsable en todas las actividades económicas vincu-
ladas al sector.

Eliminación de la discriminación en el empleo. La diversidad es un valor 
clave en la hotelería y el turismo. Garantizar igualdad de oportunidades para 
todos los empleados sin importar género, etnia, religión o discapacidad, enri-
quece la cultura organizativa y mejora la experiencia del cliente.
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Enfoque preventivo hacia el medioambiente. Los hoteles y operadores tu-
rísticos deben implementar estrategias para reducir su huella ecológica como 
la eficiencia energética, la reducción del consumo de agua y la gestión respon-
sable de residuos.

Promoción de la responsabilidad ambiental. A través de políticas soste-
nibles, el sector puede contribuir a la conservación de los destinos turísticos, 
asegurando un desarrollo equilibrado que respete la biodiversidad y minimice 
el impacto negativo en los ecosistemas.

Fomento de tecnologías sostenibles. La innovación en tecnologías eco-
lógicas permite mejorar la eficiencia energética, reducir el uso de recursos 
naturales y mejorar la sostenibilidad de las operaciones hoteleras y turísticas.

Lucha contra la corrupción. La transparencia es clave en un sector ex-
puesto a riesgos como la evasión fiscal, la corrupción en concesiones y la 
trata de personas. Adoptar medidas para combatir el soborno y la corrupción 
fortalece la credibilidad y sostenibilidad del sector.

 

reducción del consumo de agua y la gestión responsable de residuos. 

Promoción de la responsabilidad ambiental. A través de políticas sostenibles, el sector 

puede contribuir a la conservación de los destinos turísticos, asegurando un desarrollo 

equilibrado que respete la biodiversidad y minimice el impacto negativo en los ecosistemas. 

Fomento de tecnologías sostenibles. La innovación en tecnologías ecológicas permite 

mejorar la eficiencia energética, reducir el uso de recursos naturales y mejorar la 

sostenibilidad de las operaciones hoteleras y turísticas. 

Lucha contra la corrupción. La transparencia es clave en un sector expuesto a riesgos 

como la evasión fiscal, la corrupción en concesiones y la trata de personas. Adoptar medidas 

para combatir el soborno y la corrupción fortalece la credibilidad y sostenibilidad del sector. 

 

Para una mejor integración de los principios en el sector pueden agruparse en tres áreas 

clave: 

Áreas clave, en la hosteleria, de los diez 
principios del Pacto Mundial

Ética y lucha 
contra la 

corrupción

Medioambiente y 
sostenibilidad

Derechos 
humanos y 

condiciones 
laborales

Para una mejor integración de los principios en el sector pueden agrupar-
se en tres áreas clave:
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1. Derechos Humanos y Condiciones Laborales

• Protección de los derechos humanos.

• No ser cómplice en vulneraciones de derechos humanos.

• Respeto a la libertad de afiliación y negociación colectiva.

• Eliminación del trabajo forzoso.

• Erradicación del trabajo infantil.

• Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.

2. Medioambiente y sostenibilidad

• Aplicación de un enfoque preventivo hacia el medioambiente.

• Promoción de la responsabilidad ambiental.

• Desarrollo y difusión de tecnologías sostenibles.

3.  Ética y lucha contra la corrupción

• Compromiso contra la corrupción, la extorsión y el soborno.

Es fundamental que en la gestión hotelera se protejan los derechos huma-
nos tanto de las personas trabajadores como de las comunidades locales. Para 
ello, las empresas del sector han de garantizar la implementación de políticas 
de prevención en la operativa y colaborar con entidades locales para medir e 
implementar las medidas. 

Frente a los desafíos medioambientales de los destinos los hoteles pue-
den fomentar iniciativas que promuevan el turismo responsable e involucrarse 
en la formación activa de prevención de desperdicios y protecciones de los 
ecosistemas naturales locales. También es importante la lucha contra la co-
rrupción especialmente en países en vías de desarrollo donde la comunidad 
cloacal es más vulnerable y la regulación más laxa. 

Actualmente, la digitalización de los procesos y la utilización de herra-
mientas tecnológicas pueden ayudar a la transparencia en cuanto a las prác-
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ticas de la gestión hotelera así como garantizar el bienestar social. La imple-
mentación de los Diez Principios del Pacto Mundial en el sector turístico y 
hotelero no solo garantiza un crecimiento responsable y sostenible, sino que 
también mejora la reputación de las empresas, genera confianza entre clientes 
e inversores y contribuye al desarrollo de comunidades locales. En un contex-
to global en el que los viajeros son cada vez más conscientes del impacto del 
turismo, adoptar estas prácticas éticas y sostenibles es una ventaja competitiva 
para el futuro del sector.

5.3 La importancia del sector turístico para alcanzar los ODS 

El turismo genera un impacto significativo en diversos ámbitos, desde 
la gestión de los recursos naturales hasta la conservación de la cultura y el 
bienestar de las comunidades locales. Para maximizar los beneficios y mini-
mizar los efectos negativos, es crucial que los distintos actores de un desti-
no trabajen en conjunto para alcanzar los ODS y contribuir al cumplimiento 
de la Agenda 2030. Los destinos turísticos tienen el potencial de integrar la 
sostenibilidad de manera transversal en la sociedad y en sus infraestructuras, 
convirtiéndose en motores de desarrollo responsable.

Uno de los principales retos en la gestión sostenible de los destinos es 
equilibrar el impacto ambiental y social de las actividades turísticas. Muchos 
destinos enfrentan desafíos como el cambio climático, fenómenos meteoroló-
gicos extremos y la necesidad de desarrollar infraestructuras resilientes. Ade-
más, el turismo no solo debe enfocarse en proteger a los habitantes locales 
sino también en garantizar la seguridad y el bienestar de los turistas, quienes 
aportan significativamente a la economía local, regional y nacional. En este 
contexto los ODS vinculados con la sostenibilidad ambiental son clave en la 
planificación de estrategias de desarrollo turístico.

La gestión responsable de los destinos implica múltiples acciones, desde 
la descarbonización de las ciudades hasta la implementación de planes de con-
servación locales, que involucren tanto al sector público como al privado. Es 
esencial fomentar alianzas estratégicas que promuevan el turismo responsable 
asegurando que las comunidades locales participen activamente en la planifi-
cación y ejecución de estrategias turísticas. Esto no solo impulsa su bienestar 
económico, sino que también protege los ecosistemas y el patrimonio cultural.
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Además, la integración de tecnologías limpias y el desarrollo de políticas 
educativas dirigidas tanto a turistas como a operadores turísticos refuerzan el 
compromiso con los ODS. Sensibilizar a los visitantes y a la industria sobre el 
impacto del turismo contribuye a la preservación del atractivo de los destinos 
a largo plazo. Un modelo turístico sostenible permite conservar los recursos 
naturales y el patrimonio cultural garantizando el equilibrio entre el creci-
miento económico y la protección del entorno.

Un ejemplo destacado de buenas prácticas en turismo sostenible es Cos-
ta Rica, un país reconocido internacionalmente por su estrategia de desarro-
llo basada en la sostenibilidad. En este destino, las políticas públicas están 
alineadas con la conservación del medioambiente, promoviendo inversiones 
responsables en el sector servicios y asegurando que el turismo contribuya al 
bienestar social y ecológico.

Costa Rica es uno de los países pioneros en la conservación y preserva-
ción de los ecosistemas naturales y de la biodiversidad local. Un caso emble-
mático es el Corredor Biológico Alexander Skutch que conecta la Reserva 
Biológica Las Nubes y el Santuario de Aves Neotropicales Los Cusingos ex-
tendiéndose a lo largo del Río Peñas Blancas en el sur del país. Este corredor 
forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano que enlaza a México y 
Panamá, promoviendo la conservación de los hábitats naturales y asegurando 
la conectividad entre los ecosistemas. 

Instituciones como la Facultad de Estudios Ambientales de la Univer-
sidad de York en Toronto y el Centro Científico Tropical en San José, Costa 
Rica, administran conjuntamente el Centro de Investigación y Conservación 
Las Nubes. Su objetivo principal es restaurar y proteger la biodiversidad de 
la zona a través de prácticas agrícolas sostenibles a nivel regional. Entre sus 
iniciativas se incluyen la mejora de riberas de arroyos, el control de la erosión, 
la reforestación de áreas degradadas y la conversión de pastizales en usos más 
sostenibles, como la reforestación para mitigar la deforestación y capturar 
CO₂ de la atmósfera. 

Estos esfuerzos refuerzan la importancia de un turismo que contribuya 
activamente a la regeneración ambiental y al desarrollo equitativo de las co-
munidades locales. A través de estrategias sostenibles, alianzas entre actores 
clave y la implementación de políticas responsables, el sector turístico puede 
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evolucionar hacia un modelo más equilibrado, asegurando que los destinos 
sigan siendo atractivos y habitables para las futuras generaciones.

5.4   Interseccionalidad de los ODS con la cadena de valor del sec-
tor hotelero. 

La incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
el sector hotelero no solo fortalece la sostenibilidad global, sino que tam-
bién mejora la reputación, eficiencia y rentabilidad de la actividad. Además, 
permite a los hoteles adaptarse a las expectativas de propietarios, viajeros, 
reguladores y consumidores cada vez más conscientes de la necesidad de un 
cambio social y ambiental.

Dado que la actividad hotelera está estrechamente vinculada a desafíos 
sociales y medioambientales, su impacto abarca toda la cadena de valor, desde 
la adquisición de materias primas y la operativa diaria del hotel hasta su in-
fluencia en la comunidad local y la biodiversidad. La integración de los ODS 
en la estrategia empresarial responde a múltiples factores, incluyendo exigen-
cias de entidades financieras, aseguradoras, regulaciones gubernamentales y 
la creciente demanda de sostenibilidad por parte de los consumidores y los 
mercados de inversión. 

El grado de integración de los ODS en la gestión hotelera varía según 
la estructura y el modelo de negocio de cada establecimiento. Sin embargo, 
cuanto mayor sea la internalización de estos objetivos en la estrategia de las 
cadenas hoteleras e independientes, mayor será el compromiso de los equipos 
en su implementación. Esto facilita la adopción de procesos que identifican 
fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades, promoviendo así una gestión 
más proactiva y alineada con la sostenibilidad (Ruiz-Fernández, Rienda, y 
Marco-Lajara, 2024). 

Investigaciones recientes destacan que iniciativas como la certificación 
BREEAM1 en hoteles permiten optimizar el rendimiento de los activos desde 

1  BREEAM. El certificado BREEAM cuyas siglas significan Building Research Establish-
ment Environmental Assessment Methodology, es un estándar internacional desarrollado 
por BRE Global que ayuda a evaluar la sostenibilidad en los edificios. El objetivo principal 
de su implementación más allá del certificado es para implementar prácticas sostenibles, 
establecer estándares y evaluar edificaciones desde el proyecto hasta la operativa
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una perspectiva sostenible, al mismo tiempo que contribuyen directamente al 
cumplimiento de 9 de los 17 ODS (Serrano-Baena, Hidalgo, Carranza-Caña-
das, y Triviño-Tarrada, 2021).

A continuación, se presenta una tabla que relaciona los ODS, con los di-
ferentes departamentos y el potencial de impacto e innovación para alcanzar 
los objetivos, en línea con el apartado 5.1. 

Tabla I. Ejemplos de Interseccionalidad de los ODS con las áreas  
y funciones del sector hotelero.

ODS Departamento/s Indicadores de medición

ODS 1  
Fin de la 
pobreza

Recursos Humanos,  
Comité Ejecutivo, 
Propiedad y Compras

•   % de empleados contratados en riesgo de 
exclusión social

•   Inversión en programas de desarrollo local
•   Número de iniciativas de formación y empleo en 

comunidades vulnerables
•   Proporción de proveedores locales en la cadena 

de suministro.

ODS 2
Hambre Cero

Alimentos  
y Bebidas (F&B), 
Pisos (HSK), 
Mantenimiento, 
Cocinas,  
SPAs, Eventos

•   % de reducción del desperdicio alimentario
•   Implementación de planes de donación de 

alimentos
•   % de abastecimiento de productos locales y 

sostenibles
•   Número de programas de educación alimentaria 

en la comunidad

ODS 3 Salud  
y Bienestar

Operaciones, 
Dirección General

•   Índice de satisfacción de empleados y huéspedes 
en temas de bienestar

•   % de reducción de emisiones y contaminación 
ambiental

•   Número de certificaciones de salud y seguridad 
en el hotel

•   Implementación de programas de bienestar 
laboral

ODS 4 
Educación  
de calidad

Recursos Humanos, 
Dirección general

•   Número de horas de formación por empleado
•   Número de alianzas con instituciones educativas
•   % de empleados beneficiados por programas de 

capacitación
•   Inversión en programas educativos locales

Cont…



98

ODS Departamento/s Indicadores de medición

ODS 5
Igualdad  
de género 

Recursos Humanos, 
Dirección general

•   % de mujeres en puestos de liderazgo
•   Políticas de igualdad de género implementadas
•   Índice de brecha salarial de género
•   Programas de sensibilización sobre igualdad y 

diversidad.

ODS 6
Agua Limpia  
y Saneamiento

Dirección General, 
Mantenimiento 

•   Consumo de agua por huésped y pernoctación
•   % de reducción en consumo de agua
•   Implementación de sistemas de reutilización y 

reciclaje de agua
•   Instalación de tecnologías de eficiencia hídrica

ODS 7 
Energía 
Asequible 
y No 
Contaminante

Mantenimiento 
Propiedad y Compras

•   % de energía renovable utilizada
•   Reducción del consumo energético por 

habitación ocupada
•   Número de hoteles con certificaciones de 

eficiencia energética
•   Inversión en infraestructura sostenible

ODS 8
Trabajo 
decente  
y crecimiento 
económico

Recursos Humanos, 
Dirección general

•   Índice de satisfacción laboral
•   Creación de empleo local
•   % de empleados con contratos indefinidos
•   Número de iniciativas de mejora en las 

condiciones laborales
•   Incorporar sistemas y tecnología para modernizar 

la gobernanza interna, reducir burocracia y 
jerarquías innecesarias.

ODS 9
Industria 
Innovación e 
infraestructura

Investigación y 
Desarrollo, Dirección 
y Propiedad

•   Inversión en innovación tecnológica sostenible
•   % de reducción de residuos tecnológicos
•   Implementación de infraestructura ecoeficiente
•   Número de hoteles con arquitectura sostenible

ODS10
Reducción 
de las 
desigualdades

Recursos Humanos, 
Dirección general

•   % de empleados con discapacidad o 
pertenecientes a colectivos vulnerables

•   Políticas de accesibilidad implementadas
•   Número de hoteles certificados en accesibilidad 

universal
•   Índice de inclusión social en la plantilla.

ODS11
Ciudades  
y comunidades 
sostenibles

Compras, Recursos 
Humanos y Dirección 
general

•   % de reducción de residuos generados  
por el hotel

•   Inversión en proyectos de desarrollo comunitario
•   Implementación de planes de movilidad 

sostenible
•   Participación en iniciativas de regeneración 

urbana

Cont…
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ODS Departamento/s Indicadores de medición

ODS 12
Consumo  
y producción 
responsable

Compras  
y Dirección General

•   % de reducción de plásticos de un solo uso
•   Número de proveedores con certificaciones  

de sostenibilidad
•   Cantidad de productos reciclados utilizados en 

operaciones
•   Implementación de economía circular en 

procesos hoteleros

ODS 13
Acción  
por el clima

Mantenimiento, 
Eventos 
y Operaciones

•   Medición y reducción de la huella de carbono
•   % de reducción en el consumo de combustibles 

fósiles
•   Implementación de programas de compensación 

de emisiones
•   Número de iniciativas para la adaptación al 

cambio climático

ODS 14
Vida  
submarina

Compras, Recursos 
Humanos, y 
Dirección general 
(Propiedades 
costeras)

•   Implementación de medidas para prevenir la 
contaminación marina

•   % de reducción de residuos plásticos en hoteles 
costeros

•   Inversión en programas de conservación marina
•   Certificaciones ambientales en hoteles ubicados 

en zonas costeras

ODS 15
Vida de 
ecosistemas 
terrestres

Mantenimiento, 
compras, dirección 
general, SPAs, Golf

•   % de áreas naturales protegidas por el hotel
•   Programas de restauración y reforestación 

apoyados
•   Uso de productos de origen responsable en el 

hotel
•   Número de iniciativas de sensibilización sobre 

biodiversidad.

ODS 16
Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas

Dirección general 

•   Políticas de ética y transparencia implementadas
•   Número de denuncias sobre corrupción en la 

empresa
•   Índice de cumplimiento de normativas en 

derechos humanos
•   Participación en iniciativas de buen gobierno 

corporativo.

ODS 17
Alianzas para 
lograr los 
objetivos

Dirección General, 
Gestoras 
& Propiedad

•   Número de alianzas con entidades públicas y 
privadas

•   Participación en redes internacionales de 
sostenibilidad

•   Cantidad de proyectos colaborativos en turismo 
responsable

•   Inversión en programas de cooperación para el 
desarrollo

Elaboración propia.
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Estos indicadores permiten medir el grado de avance del sector hotele-
ro en la consecución de los ODS, proporcionando información clave para la 
toma de decisiones estratégicas. Además, facilitan la comunicación de logros 
y compromisos a grupos de interés como inversores, clientes y organismos 
reguladores, promoviendo un modelo de negocio sostenible y alineado con 
la Agenda 2030. Gracias a ello, se percibe el gran potencial de los estableci-
mientos para crear un impacto positivo en la comunidad local y los ecosiste-
mas de los cuales depende. 

Los hoteles pueden adoptar una amplia gama de prácticas sostenibles, 
desde la integración de elementos de diseño que favorezcan el bienestar del 
entorno natural hasta la implementación de estrategias de economía circular y 
el respaldo a iniciativas de emprendimiento social.

Los hoteles pueden adoptar una amplia gama de prácticas sostenibles, desde la 

integración de elementos de diseño que favorezcan el bienestar del entorno natural hasta la 

implementación de estrategias de economía circular y el respaldo a iniciativas de 

emprendimiento social. 
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Acciones como la adquisición de alimentos y bebidas de origen local y 
la promoción de métodos de producción responsables tienen un alto poten-
cial para generar un impacto positivo en la comunidad. Esto puede incluir 
el apoyo a agricultores y productores locales, la utilización de ingredientes 
orgánicos y la reducción del desperdicio alimentario en las cocinas del hotel. 
En los casos en que sea posible, la producción interna de ciertos ingredientes 
dentro del establecimiento puede contribuir a la biodiversidad local y mejorar 
la resiliencia frente a interrupciones en la cadena de suministro.
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Para que estas prácticas se consoliden y generen un cambio real, tanto en 
la gestión operativa como en la estrategia empresarial es fundamental la edu-
cación y capacitación tanto del personal como de los huéspedes. Esto puede 
lograrse a través de la difusión de información sobre los ecosistemas y la vida 
silvestre local, la organización de eventos y recorridos educativos, así como la 
promoción de hábitos responsables entre los visitantes para reducir su impac-
to ambiental. Alinear las acciones diarias de los equipos con una visión em-
presarial sostenible refuerza el propósito del hotel y fortalece su compromiso 
con la sostenibilidad a largo plazo.
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En la primera fase de integración de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) en el sector privado, las empresas centraron sus esfuerzos en la 
difusión y concienciación, llevando a cabo acciones de familiarización con 
estos objetivos. Durante esta etapa inicial, la adopción de los ODS fue mayo-
ritariamente voluntaria, aunque con el tiempo la competencia entre compañías 
por mejorar su reputación y posicionamiento de marca impulsó su incorpora-
ción en la agenda corporativa de manera más estratégica.

A medida que la sostenibilidad se convirtió en un aspecto clave para la 
confianza de los consumidores y los inversores, muchas empresas comenzaron 
a alinear los ODS con su estrategia empresarial. En el sector turístico este pro-
ceso se aceleró en la fase post-COVID, cuando la recuperación de la industria 
llevó a un efecto dominó en el que agencias de viajes, turoperadores, hoteles y 
aerolíneas empezaron a dar una mayor importancia a la sostenibilidad.

En la actualidad, la mayoría de las empresas se encuentran en la etapa de 
medición y reporte, implementando métricas para evaluar su impacto y cum-
plimiento de los ODS. En Europa, la evolución del marco regulatorio, como la 
Taxonomía Europea, ha acelerado este proceso, estableciendo criterios claros 
para medir el desempeño en sostenibilidad. Sin embargo, uno de los retos 
clave sigue siendo la adaptación de estos objetivos, que fueron diseñados para 
países y territorios, a la realidad del sector empresarial y su aplicación en 
destinos turísticos.

Otra tendencia creciente en diferentes industrias es la colaboración en-
tre el sector privado y las entidades públicas. Esta sinergia permite ampliar 
el alcance de las iniciativas de sostenibilidad y generar un impacto positivo 
más significativo en la ciudadanía y los ecosistemas locales. La integración 
de los ODS en la sociedad y en las instituciones públicas y privadas avanza 
con un enfoque colaborativo, pero con una tendencia clara hacia la expansión 
y aceleración del cambio. En este sentido, se han asumido compromisos más 
ambiciosos, que van desde la descarbonización hasta la erradicación de la 
pobreza, destacando la importancia de la inversión sostenible para movilizar 
los recursos necesarios y hacer realidad estos cambios.

Además, la rápida evolución tecnológica, en especial la inteligencia arti-
ficial (IA), está transformando la forma en que las empresas gestionan la sos-
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tenibilidad. La IA ha mejorado significativamente procesos como la recopila-
ción y análisis de datos, la elaboración de reportes de sostenibilidad y la toma 
de decisiones basada en datos, optimizando así la transparencia y eficiencia en 
la implementación de los ODS.

Por otro lado, la creciente concienciación social y la exigencia de rendi-
ción de cuentas han generado una mayor presión sobre las empresas, que aho-
ra deben demostrar con mayor transparencia sus acciones en sostenibilidad. 
Sin embargo, la implementación de los ODS sigue enfrentando desafíos signi-
ficativos, como la desigualdad en su adopción en distintos sectores y destinos, 
el riesgo de “greenwashing”, ya sea intencionado o por desconocimiento, y la 
dificultad en la medición del impacto real de las iniciativas corporativas.

A nivel de destinos turísticos, el Índice de los ODS muestra que Europa 
lidera el progreso en sostenibilidad, con los países nórdicos a la cabeza. Fin-
landia ocupa el primer lugar, seguida de Suecia y Dinamarca. No obstante, 
incluso estos países se enfrentan a retos importantes en varios ODS, particu-
larmente en el ODS 2 (Hambre Cero), el ODS 12 (Producción y Consumo 
Responsables), el ODS 13 (Acción por el Clima) y el ODS 15 (Vida de Eco-
sistemas Terrestres). Esto se debe, en gran parte, a patrones de consumo insos-
tenibles y a los efectos indirectos negativos derivados de su impacto global.

A medida que las regulaciones y las expectativas de los consumidores evo-
lucionan, la integración efectiva de los ODS en el sector turístico y empresa-
rial requerirá no solo 
compromiso y trans-
parencia, sino también 
una mayor innovación, 
cooperación y medi-
ción de impacto, ase-
gurando así que la sos-
tenibilidad se convierta 
en un pilar fundamental 
del crecimiento empre-
sarial y del desarrollo 
de los destinos.

A medida que las regulaciones y las expectativas de los consumidores evolucionan, la 
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Fotógrafo: Jordi Duran Maronda 

El 6 de julio de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un conjunto 

de indicadores globales destinados a supervisar el avance de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Este marco está compuesto por 232 indicadores, los cuales son 

complementados por métricas regionales y nacionales definidas por los Estados Miembros de 

la ONU. Estos indicadores, obtenidos a través de los sistemas de datos y estadísticas 

nacionales, facilitan la recopilación y seguimiento de los progresos a nivel mundial. 

Fotógrafo: Jordi Duran Maronda
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El 6 de julio de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas apro-
bó un conjunto de indicadores globales destinados a supervisar el avance de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este marco está compuesto por 
232 indicadores, los cuales son complementados por métricas regionales y 
nacionales definidas por los Estados Miembros de la ONU. Estos indicadores, 
obtenidos a través de los sistemas de datos y estadísticas nacionales, facilitan 
la recopilación y seguimiento de los progresos a nivel mundial.

A lo largo de los últimos años, estos sistemas han impulsado iniciativas 
clave para desarrollar nuevas herramientas y metodologías que permitan la 
integración de fuentes de datos innovadoras. El propósito es maximizar el 
potencial de la revolución de los datos y optimizar el seguimiento del cumpli-
miento de los ODS y sus metas específicas.

Según el informe del Pacto Mundial publicado en 2024, con la implanta-
ción de la Agenda 2030 en las Empresas Españolas, el conocimiento sobre los 
ODS ha experimentado un crecimiento exponencial. La concienciación sobre 
estos objetivos pasó del 54% en 2018 al 88% en 2024. El estudio revela que 
para las empresas españolas el principal motivo para comprometerse con los 
ODS es fortalecer su estrategia de sostenibilidad. Las expectativas de los clien-
tes desempeñan un papel fundamental, especialmente en las grandes empresas, 
donde la sostenibilidad no solo responde a una demanda del mercado, sino tam-
bién a exigencias regulatorias en constante evolución. Otros factores que influ-
yen en la toma de decisiones incluyen las expectativas de los empleados, las 
solicitudes de inversores y proveedores, y la necesidad de diferenciarse frente a 
la competencia mediante estrategias de sostenibilidad bien definidas.

En el sector hotelero, la adopción de los ODS está siendo impulsada por 
múltiples factores, tal como se muestra en la siguiente infografía. La regu-
lación europea, el interés creciente de los clientes tanto corporativos como 
vacacionales, así como el aumento en la demanda de información de soste-
nibilidad por parte de inversores y entidades financieras, han incentivado su 
implementación. Además, los beneficios fiscales vinculados a la medición y 
reducción del impacto ambiental, junto con la reducción de costes operativos 
lograda mediante iniciativas como el uso de energías renovables y la apli-
cación de tecnologías inteligentes, han convertido la sostenibilidad en una 
estrategia clave para la industria.



108

Asimismo, la necesidad de mitigar los riesgos climáticos y minimizar el 
impacto en la cadena de valor han llevado al sector a tomar acciones concretas 
para garantizar su resiliencia y proteger a todos los actores involucrados en 
el negocio. En el siguiente diagrama se presentan las principales motivacio-
nes del sector hotelero para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en su modelo de negocio.

Infografía I. Motivaciones principales para la implementación de la  
sostenibilidad en el sector hotelero. 
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En la infografía anterior se destacan cuatro pilares clave:

Regulación

En los últimos años, el marco legal en materia de sostenibilidad ha evo-
lucionado significativamente, especialmente en Europa, impactando tanto en 
la operativa como en la estrategia empresarial de las compañías. La normativa 
ha avanzado para regular tanto el impacto medioambiental de las empresas 
como su responsabilidad social, garantizando el respeto a los derechos huma-
nos y fomentando un impacto positivo en la sociedad.

La implementación de regulaciones como la Directiva sobre Informa-
ción Corporativa en Sostenibilidad (CSRD) que mejora la transparencia, así 
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como la calidad de los informes de sostenibilidad y la Directiva de Debida 
Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDD o CS3D) se centra en la 
responsabilidad de la cadena de valor, han acelerado la necesidad de forma-
lizar la medición y el reporte del impacto ambiental y social de las empresas. 
Además, iniciativas como el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) 
buscan transformar la economía del continente con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática para 2050, promoviendo prácticas sostenibles en secto-
res estratégicos.

Junto con la evolución regulatoria, los estándares internacionales y las 
certificaciones de sostenibilidad han cobrado una mayor relevancia en la in-
dustria. Distintivos como WELL y LEED, que certifican edificaciones sos-
tenibles, o herramientas de evaluación como el Global Real Estate Sustaina-
bility Benchmark (GRESB), permiten a las empresas medir y optimizar su 
desempeño en sostenibilidad.

En el sector hotelero, certificaciones ecológicas como Green Key juegan 
un papel fundamental en la gestión sostenible de los establecimientos. Más 
allá del cumplimiento normativo estas acreditaciones se han convertido en 
una ventaja competitiva que mejora la reputación de los hoteles en el mercado 
global. A su vez, la creciente demanda de viajeros conscientes, que priori-
zan alojamientos comprometidos con la sostenibilidad, está impulsando la 
adopción de estándares ecológicos como un factor clave de diferenciación y 
posicionamiento en la industria.

Clientes

El interés por el turismo sostenible ha ido en aumento, convirtiéndose 
en un factor determinante en las decisiones de los viajeros. Como respues-
ta, los establecimientos turísticos han encontrado una nueva motivación para 
implementar iniciativas sociales y medioambientales, alineando su gestión 
operativa con los principios del desarrollo sostenible. Diversos estudios han 
demostrado que la adopción de prácticas ecológicas no solo genera un impac-
to positivo en el medioambiente, sino que también mejora la satisfacción de 
los huéspedes y aumenta su intención de volver.
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La relación entre la sostenibilidad y la experiencia del huésped es clara. 
Según Berezan, Millar & Raab (2014), los clientes muestran mayores niveles 
de satisfacción en alojamientos que cuentan con políticas de sostenibilidad 
y aplican acciones concretas para la conservación y uso responsable de los 
recursos naturales. Asimismo, un estudio reciente de Booking.com revela que 
el 73% de los viajeros internacionales prefiere hospedarse en establecimientos 
que implementan prácticas respetuosas con el medioambiente y la comunidad 
local. Esta creciente demanda es una de las razones por las cuales muchos 
hoteles están adoptando estrategias de sostenibilidad ambiental y compromiso 
social como parte de su propuesta de valor.

Por otro lado, los clientes corporativos y de incentivos también están 
ejerciendo una presión creciente en términos de sostenibilidad. Las solicitu-
des de propuestas (RFPs) para la reserva de habitaciones y eventos incluyen 
cada vez más información no financiera, con cuestionarios detallados de 
hasta diez páginas en los que se evalúa el impacto ambiental y social de los 
proveedores.

Una muestra de esta evolución es la reciente publicación del marco de 
estandarización para compras sostenibles y reporte de datos no financieros 
elaborado por la Global Business Travel Association (GBTA). Los GBTA’s 
Sustainable Procurement Standards establecen un conjunto de criterios comu-
nes para la recopilación de datos, facilitando la integración de la sostenibili-
dad en plataformas de distribución y ayudando a los hoteles a prepararse para 
responder de manera estructurada a las solicitudes de información sobre su 
impacto ambiental y social (REPs).

Esta tendencia refleja cómo la sostenibilidad se está convirtiendo en un 
requisito clave en la industria hotelera, no solo como un factor de diferen-
ciación, sino como una exigencia cada vez más integrada en los procesos de 
contratación y gestión de viajes, tanto para clientes individuales como para 
grandes empresas.
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Inversión Responsable (IR)

La Inversión Responsable (IR) es un enfoque de inversión que, además 
de los criterios financieros, incorpora factores ambientales, sociales y de go-
bernanza (ESG) en el análisis y la toma de decisiones sobre la asignación de 
capital. Su propósito es impulsar inversiones de impacto, promoviendo un 
crecimiento sostenible y la generación de valor a largo plazo.

Este modelo de inversión integra los criterios ESG en la selección de 
activos. En primer lugar, considera los aspectos medioambientales, como la 
protección de la biodiversidad o la descarbonización de activos. En segundo 
lugar, incorpora los factores sociales, incluyendo el impacto en la comuni-
dad local, los empleados y los derechos humanos. Finalmente, se priorizan 
los principios de gobernanza corporativa, abarcando la gestión del riesgo, la 
transparencia y la ética empresarial.

El capital privado proveniente de bancos y grupos de inversión ha co-
menzado a exigir criterios de sostenibilidad para la financiación y refinancia-
ción de activos. Además, la diligencia debida en procesos como fusiones y 
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adquisiciones incorpora cada vez más la evaluación del impacto sostenible. 
Los fondos de inversión han identificado que la sostenibilidad no solo es una 
exigencia regulatoria, sino también una ventaja competitiva, ya que contri-
buye a la optimización de costos operativos y permite dejar un legado de 
impacto positivo.

En este contexto, la Inversión Responsable se enfoca en la creación de 
valor a largo plazo, priorizando estrategias que no solo busquen rentabilidad 
financiera, sino que también reduzcan riesgos climáticos y sociales. A través 
de la implementación de modelos de resiliencia las empresas no solo mitigan 
posibles amenazas, sino que adoptan un enfoque proactivo, desarrollando so-
luciones innovadoras para enfrentar los desafíos globales.

Este enfoque estructural en la inversión desafía a empresarios y gestores 
para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando una ges-
tión eficiente y responsable del capital. A medida que la sostenibilidad sigue 
ganando relevancia en los mercados financieros, la Inversión Responsable se 
consolida como un pilar fundamental para un crecimiento económico más 
ético, inclusivo y sostenible.

Riesgos operacionales 

Abordar los riesgos operacionales, mencionados previamente, resulta 
fundamental ya que afectan tanto al valor del activo como a la operativa mis-
ma. Entre los principales desafíos se encuentran los riesgos climáticos, como 
huracanes, inundaciones o sequías extremas, que pueden afectar gravemente 
la infraestructura hotelera y la actividad turística. Además, estos riesgos pue-
den dificultar la contratación de seguros adecuados, especialmente si no se 
han implementado medidas de protección y prevención, e incluso llevar a la 
pérdida de licencias de operación.

Los modelos de seguros tradicionales suelen centrase en los riesgos inme-
diatos, dejando de lado el impacto positivo de la sostenibilidad a largo plazo. 
Para abordar esta deficiencia, las aseguradoras podrían adoptar modelos de 
evaluación que consideren la inversión a largo plazo en resiliencia y sosteni-
bilidad como un factor clave en la determinación de la cobertura y las primas. 
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Es imprescindible cuantificar los beneficios de la resiliencia y la sos-
tenibilidad en los modelos de evaluación de riesgos Esto implica integrar 
parámetros que midan la reducción del riesgo gracias a estrategias como la 
adaptación climática y la gestión ambiental. Algunas de las acciones que pue-
den implementarse incluyen:

•   Ofrecer incentivos de seguros: primas reducidas o mejores condiciones 
de cobertura para los hoteles que implementen medidas resilientes y 
sostenibles. Por ejemplo, infraestructura resistente, planificación eficaz 
ante desastres, eficiencia energética, uso sostenible de los recursos, o 
transición climática.

•   Establecer mecanismos de distribución de riesgos: considerar la im-
plementación de estos mecanismos que recompensen las medidas de 
reducción de riesgos, similares a las reducciones de primas respaldadas 
por donantes en los fondos de riesgo.

Para garantizar una gestión eficiente de los activos y minimizar riesgos 
operativos, es fundamental proteger a las comunidades locales y su bienestar. 
Acciones clave incluyen la prevención de la sobreexplotación de recursos 
naturales, en particular del agua, así como la protección de la biodiversidad. 
Además, es esencial asegurar que el abastecimiento de productos locales se 
mantenga equilibrado, garantizando que la demanda del sector turístico no 
comprometa el acceso de la población local a los recursos esenciales.

Incorporar estas estrategias no solo fortalece la resiliencia de los activos 
turísticos frente a desastres naturales y riesgos climáticos, sino que también 
mejora su sostenibilidad financiera, asegurando su viabilidad y competitivi-
dad en el largo plazo.

6.1. Integración de los ODS en la Estrategia Empresarial

La incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 
gestión hotelera enfrenta diversos desafíos, entre los que destacan la selec-
ción de certificaciones adecuadas, la elaboración de informes de sostenibili-
dad, la interpretación de la terminología ambiental y social, la priorización de 
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los ODS más relevantes para el modelo de negocio y su área geográfica, así 
como la definición de métricas para medir el progreso. Además, comunicar 
de manera efectiva los avances, tanto internamente como hacia el público 
externo, es un reto clave. Sin embargo, el mayor obstáculo es la percepción 
errónea de que la sostenibilidad y la rentabilidad empresarial son conceptos 
incompatibles (Jones & Comfort, 2019).

A pesar de estos desafíos, la integración de los ODS en la operativa hote-
lera se puede realizar eficazmente mediante acciones, iniciativas y programas 
para incorporar estos objetivos en la gestión de los activos, lo que genera no 
solo un impulso en la resiliencia empresarial, sino que también mejora el 
posicionamiento y el valor a largo plazo de la compañía. Su adopción estra-
tégica permite desarrollar un modelo de gestión alineado con las necesidades 
actuales del sector y con las expectativas de clientes, inversores y comunida-
des locales, generando un impacto significativo y creando valor a todos los 
niveles de la organización. 

Para guiar esta transición, la Organización Mundial del Turismo (UNW-
TO) ha elaborado directrices que buscan estandarizar la implementación de 
los ODS en el sector. No obstante, la implementación en los alojamientos 
turísticos difiere respecto a la evaluación del desempeño en los destinos tu-
rísticos, lo que genera una serie de áreas de mejora y necesidades específicas 
para optimizar la sostenibilidad en la hotelería

A continuación, se detallan las principales áreas de mejora y los requeri-
mientos del sector para lograr una implementación efectiva de las estrategias 
de sostenibilidad en la industria hotelera. 

Operaciones

La gestión operativa de un hotel presenta retos únicos, como la rapi-
dez en la ejecución de actividades, la atención a contratiempos y la deman-
da constante de los huéspedes/clientes. Esto factores implican una falta de 
tiempo de los equipos para dedicárselo a la implementación de estrategias 
de sostenibilidad. Para superar este obstáculo es fundamental integrar la sos-
tenibilidad en las operaciones diarias en lugar de considerarla un proyecto 
externo o secundario.
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Es vital implementar mejoras relacionadas con los objetivos de desarrollo 
sostenible para hacer frente a los cambios de legislación que se van realizan-
do, así como a la demanda de la sociedad en general. Hasta ahora, la mayoría 
de las iniciativas de sostenibilidad han estado enfocadas en la eficiencia ope-
rativa y la reducción de costes a corto plazo, lo que ha generado un impacto 
positivo en métricas financieras como el EBITDA (Earnings before interest, 
taxes, depreciation, and amortization) y los resultados netos.

Inicialmente, la medición de la huella de carbono fue una de las iniciati-
vas principales en el sector en cuanto a su impacto medioambiental. Las emi-
siones de gases de efecto invernadero que genera el activo son relativamente 
fáciles de medir con datos relativamente accesibles, como el consumo ener-
gético reflejado en las facturas. Además, la reducción del consumo energético 
genera ahorros directos en suministros.

Más allá de la medición del impacto ambiental, como el desperdicio de 
alimentos o la segregación de residuos, aún existen múltiples áreas que no han 
sido ampliamente implementadas en el sector. Especialmente, la evaluación 
del impacto social y la gobernanza interna en la gestión hotelera sigue sien-
do una asignatura pendiente. Adoptar un enfoque proactivo, productivo y de 
prevención de riesgos permite una implementación más eficaz de los ODS en 
la operativa diaria.

Estrategia 

Para que la sostenibilidad sea efectiva, debe formar parte de la estrategia 
empresarial a través de planes de acción estructurados que incluyan objetivos 
a corto, medio y largo plazo. La implementación de estrategias sostenibles 
permite una mayor capacidad de adaptación, fomenta la innovación y diver-
sifica la oferta de productos y servicios, creando oportunidades dentro de la 
transición hacia una economía más sostenible. 

Adoptar la sostenibilidad como un aspecto central de las estrategias per-
mite a las empresas demostrar su compromiso con la creación de valor a largo 
plazo y ayuda a satisfacer las expectativas de las partes interesadas.
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Se han de tener en cuenta las siguientes áreas clave en la planificación 
estratégica:

•   Estrategia corporativa. En el sector turístico muchas empresas son PY-
MES, pero las grandes marcas de gestión suelen tener políticas de sos-
tenibilidad a nivel corporativo que no acaban de llegar a la empresa 
familiar o PYME. Por ello, es fundamental que las grandes cadenas ex-
tiendan sus políticas de sostenibilidad a los pequeños hoteles afiliados. 

•   Estrategia operativa. Se trata de asegurar que las iniciativas sostenibles 
se implementen en la gestión hotelera diaria, alineándolas con los pla-
nes de acción de cada departamento.

•   Estrategia transformacional. Hay que adoptar una visión a largo plazo 
que permita crear valor sostenido para la empresa, los empleados, los 
clientes y la comunidad.

Las empresas que operan con un propósito claro y alineado con la soste-
nibilidad, debidamente comunicado, son reconocidas por su capacidad para 
generar impacto positivo en los ámbitos económico, social y ambiental. 

Para desarrollar una estrategia sólida e integral es esencial seguir un pro-
ceso estructurado, de 8 puntos, y orientado hacia la integración efectiva de los 
ODS en la gestión hotelera: 

•   Definición del propósito y visión a largo plazo. La sostenibilidad debe 
ser un pilar fundamental en la estrategia corporativa, alineándose con 
los valores y misión del negocio.

•   Revisión del modelo de negocio. La incorporación de criterios ESG en 
la planificación y evaluación de riesgos permite fortalecer la resilien-
cia frente a disrupciones, especialmente las relacionadas con el cambio 
climático. Ocurre lo mismo con el compromiso con los stakeholders in-
ternos y externos de la empresa, así como fomentar la cercanía con los 
huéspedes mediante la comunicación e involucrarnos en las prácticas 
responsables e iniciativas de los hoteles. 
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•   Concienciación del equipo. La formación continua de todo el personal 
fomenta el compromiso y permite mejorar procesos mediante el inter-
cambio de ideas y retroalimentación interna. 

•   Identificación de áreas de medición y análisis. Es preciso establecer 
indicadores claros para evaluar y analizar el progreso del impacto am-
biental, social y de gobernanza del hotel, directa o indirectamente.

•   Uso de tecnología. Implementar herramientas digitales y software de 
gestión permite optimizar la recopilación y análisis de datos en tiempo 
real. Se facilita así la gestión y elaboración de informes financieros y de 
sostenibilidad con mayor transparencia y claridad. En los alojamientos, 
los Property Management Systems (PMS) o software especializado de 
gestión del activo, pueden integrarse a otros software y herramientas de 
análisis para obtener un proceso centralizado de gestión con datos de la 
operativa, así como datos sobre los insumos de recursos naturales y los 
impactos a tiempo de real de cada establecimiento. 

•   Definición de objetivos claros. Se trata de establecer metas claras, rea-
listas y medibles alineadas con la estrategia general de sostenibilidad.

•   Compromiso del equipo. La implicación de todos los empleados es cla-
ve para alcanzar los objetivos y mantener la coherencia en las acciones 
diarias. Esto requiere un enfoque participativo, además de la formación 
indicada anteriormente, donde cada miembro del equipo entienda su 
contribución al éxito global de las iniciativas sostenibles.

•   Colaboración con entidades locales. Involucrar a la comunidad local en 
todo el proceso de planificación y ejecución de la operativa es funda-
mental. Las comunidades locales son las más afectadas por el consu-
mo de recursos naturales y las aglomeraciones en áreas turísticas que 
tienden a la masificación. La creación de sinergias con organizaciones 
sin ánimo de lucro, entidades y comunidades locales puede multipli-
car los beneficios de las operaciones hoteleras. Estas alianzas permiten 
compartir recursos, conocimientos y objetivos, ampliando el impacto 
positivo del hotel en su entorno.



118

Abordar los ODS en la industria turística no solo mejora la calidad de la 
experiencia en el destino, sino que también refuerza la integración y cohesión 
con la sociedad y las comunidades locales. Por ejemplo, el objetivo número 
seis de desarrollo sostenible del agua potable y el saneamiento, impulsa la 
reducción del consumo de agua en las operaciones hoteleras mediante la in-
corporación de tecnologías eficientes y la inversión en proyectos de acceso a 
agua potable en las comunidades cercanas. Estas iniciativas no solo garanti-
zan un uso más sostenible de los recursos hídricos, sino que también contribu-
yen al bienestar general de la población.

Otra medida de gran impacto es la transición hacia fuentes de energía 
renovables y la adopción de tecnologías inteligentes, alineada con el ODS 7 
(Energía asequible y no contaminante). Estas acciones permiten mejorar la ca-
lidad del aire en los edificios y en el entorno, optimizar la eficiencia energética 
en los procesos operativos y reducir la dependencia de combustibles fósiles. 
En el contexto de la acción climática (ODS 13 Acción por el clima) es esen-
cial establecer planes de mitigación y adaptación, definir objetivos medibles 
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar 
estrategias para proteger la biodiversidad, contribuyendo así a la sostenibili-
dad global.

Para avanzar en el ODS 3 (Salud y bienestar), es fundamental implemen-
tar políticas que garanticen un entorno laboral seguro y saludable, promovien-
do programas de bienestar físico y mental para los empleados. Estas inicia-
tivas no solo elevan la calidad de vida de los trabajadores, sino que también 
generan una plantilla más comprometida y productiva, beneficiando tanto a la 
empresa como a su entorno.

Otros objetivos como lograr la igualdad de género (ODS 5), han sido 
implementados en sector de manera más extensa especialmente a nivel estatal 
debido a leyes como la Ley de Igualdad de Género. Este objetivo implica esta-
blecer políticas de igualdad salarial, fomentar la diversidad en el entorno labo-
ral, y combatir los roles estereotipados en la industria hotelera. Estas acciones 
son vitales para crear una cultura organizacional más inclusiva e innovadora.

Cada una de estas iniciativas contribuye a la sostenibilidad del sector y a 
su alineación con los principios de responsabilidad empresarial.
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En la siguiente infografía se presentan las principales áreas de enfoque 
para la implementación de la sostenibilidad en los alojamientos turísticos

Infografía II. Áreas a tener en cuenta en la implementación  
de la estrategia de sostenibilidad en hoteles.
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Fuente: elaboración propia. 

Propósito 

El propósito de la empresa debe estar presente en cada acción y reflejarse tanto en la 

operativa interna como en la comunicación con los huéspedes. Para lograrlo, es fundamental 

formar a los equipos sobre los objetivos y estrategias de la compañía, fomentar un diálogo 

abierto con los empleados y valorar sus sugerencias para una mejora continua.  
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Propósito

El propósito de la empresa debe estar presente en cada acción y reflejarse 
tanto en la operativa interna como en la comunicación con los huéspedes. Para 
lograrlo, es fundamental formar a los equipos sobre los objetivos y estrategias 
de la compañía, fomentar un diálogo abierto con los empleados y valorar sus 
sugerencias para una mejora continua. 
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Investigación y Consistencia 

El desarrollo de estrategias sostenibles y planes de prevención requiere 
datos actualizados en tiempo real sobre los desafíos sociales y ambientales del 
entorno local. La dirección debe identificar y medir su exposición a riesgos 
climáticos, elaborar planes de adaptación y contingencia, y comprender el im-
pacto en la biodiversidad, como la conservación de especies amenazadas en la 
región. Para ello, es necesario asignar recursos materiales y humanos, además 
de emplear herramientas tecnológicas que optimicen la recopilación de datos 
y la coherencia en la comunicación interna y externa.

Emoción y Experiencia 

Para que los huéspedes vivan experiencias significativas, los hoteles de-
ben dotar de sentido y autenticidad a sus servicios. Más allá de la medición de 
emisiones y compensaciones de carbono, la sostenibilidad y el bienestar del 
huésped deben abordarse desde una perspectiva integral. El equipo del hotel 
debe garantizar que los visitantes se sientan seguros, atendidos y escuchados, 
ofreciendo experiencias que fomenten la conexión con la cultura local, la bio-
diversidad y el arte de la región.

Flexibilidad y Tecnología

Mejorar la sostenibilidad en la operativa hotelera requiere que los equi-
pos sean adaptables y respondan con agilidad a diferentes situaciones. La au-
tomatización de procesos y el uso de tecnología para la recopilación de datos 
son clave para optimizar la gestión y la interacción con los huéspedes. Ade-
más, solicitar feedback continuo tanto de los empleados como de los clientes, 
así como fortalecer la comunicación con los proveedores, permitirá identificar 
oportunidades de mejora y optimizar la cadena de valor. 

Comunicación y Cooperación entre equipos

Para una integración efectiva de la sostenibilidad, es imprescindible 
que todos los departamentos del hotel estén alineados con las iniciativas 
empresariales y comprendan su relevancia. Disponer de protocolos de co-
municación claros, información accesible sobre las estrategias de sostenibi-
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lidad y guías para explicar estos esfuerzos a los huéspedes en los diferentes 
momentos de su estancia son aspectos clave para garantizar una implemen-
tación eficiente.

Conservación y Co-creación

Las estrategias que combinan la conservación de la biodiversidad con la 
co-creación de iniciativas de desarrollo sostenible deben involucrar a todas 
las partes interesadas del negocio. Para garantizar el bienestar de todos los 
actores, es esencial implementar planes de conservación tanto a nivel cor-
porativo como en cada alojamiento de forma local. Además, la participación 
activa del personal en la co-creación de estas estrategias es clave, ya que su 
contacto diario con los huéspedes les permite transformar estas iniciativas en 
un éxito tangible.

Ética y empatía

Todas las partes implicadas deben alinearse con un manifiesto empre-
sarial basado en la ética y la empatía, acelerando así el impacto positivo del 
sector hotelero. No es sostenible continuar con la expansión ilimitada de es-
tablecimientos y el consumo desmesurado de recursos naturales, pues estos 
procesos generan residuos y afectan la biodiversidad local. Para operar dentro 
de los límites del planeta y priorizar el bienestar de las personas, es necesario 
redefinir tanto el crecimiento hotelero como la experiencia de los huéspedes.

Según el informe de tendencias de construcción hotelera en Europa del 
segundo trimestre de 2024, elaborado por Lodging Econometrics (LE), la re-
gión cuenta con un total de 1.680 proyectos y 249.454 habitaciones en desa-
rrollo al cierre del trimestre. Estos datos reflejan la importancia de adoptar un 
enfoque responsable en la expansión del sector.

6.2. Límites Planetarios y ODS en el contexto hotelero 

Para comprender la sostenibilidad es necesario reconocer las restriccio-
nes físicas impuestas por la biosfera. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
vinculados con el medioambiente proporcionan un marco esencial dentro del 
cual deben alinearse tanto los objetivos económicos como sociales. 
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Asimismo, el concepto de límites planetarios identifica nueve procesos 
clave que regulan la estabilidad y resiliencia del sistema terrestre, estable-
ciendo umbrales que no deberían superarse para evitar cambios ambientales 
peligrosos e irreversibles.

•   Cambio climático – Se refiere al aumento de gases de efecto invernade-
ro, como el CO₂, que provocan el calentamiento global.

•   Pérdida de biodiversidad – La extinción masiva de especies reduce la 
capacidad del planeta para mantener ecosistemas saludables.

•   Ciclo del nitrógeno y fósforo – El exceso de fertilizantes en la agri-
cultura altera estos ciclos naturales, causando contaminación en ríos y 
océanos.

•   Uso del agua dulce – La sobreexplotación de fuentes de agua afecta la 
disponibilidad de este recurso esencial.

•   Cambio en el uso del suelo – La deforestación y la expansión urbana 
reducen la capacidad de la Tierra para absorber carbono y mantener la 
biodiversidad.

•   Acidificación de los océanos – El aumento de CO₂ en la atmósfera pro-
voca una mayor acidificación, afectando a la vida marina.

•   Carga de aerosoles en la atmósfera – La contaminación del aire impacta 
el clima y la salud humana.

•   Contaminación química y nuevos compuestos – Sustancias como plás-
ticos, metales pesados y productos químicos sintéticos alteran los eco-
sistemas y la salud humana.

•   Agotamiento del ozono estratosférico – La reducción de la capa de 
ozono aumenta la exposición a radiación ultravioleta dañina.
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Imagen: Límites planetarios.
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económico y social sin comprometer la estabilidad ambiental global. 
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Fuente: Centro de Resiliencia de Estocolmo.

En este modelo, el equilibrio entre el bienestar humano y el techo eco-
lógico que define la presión planetaria crea un espacio seguro y justo para 
la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, seis de las nueve dimensiones 
identificadas están en desequilibrio, lo que significa que la actividad humana 
está alterando peligrosamente el equilibrio del planeta. Estos límites sirven 
como una guía para diseñar políticas y estrategias sostenibles que permitan 
el desarrollo económico y social sin comprometer la estabilidad ambiental 
global.

Para garantizar que la actividad empresarial se mantenga dentro de este 
espacio sostenible, es crucial identificar áreas de acción que permitan miti-
gar los riesgos ambientales y sociales, aprovechar oportunidades de negocio 
y fortalecer la resiliencia del sector. Integrar los objetivos ambientales con 
iniciativas económicas y sociales es clave para adoptar un enfoque holístico 
de la sostenibilidad, asegurando que el desarrollo respete los límites ecológi-
cos del planeta. Mientras los Objetivos de Desarrollo Sostenible fomentan el 
crecimiento económico y social, el verdadero reto es lograrlo sin superar las 
fronteras biofísicas que garantizan la estabilidad del ecosistema global.
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6.3.   Impacto de la Regulación en la implicación de los diferentes 
actores

Los expertos observan un cambio de paradigma en la regulación, pa-
sando de normativas generales a enfoques más específicos. Este avance es 
positivo, ya que permite implementar acciones más dirigidas y estandarizar la 
presentación de datos, lo que facilita la comparación entre organizaciones. El 
creciente interés por normativas relacionadas con derechos humanos e infor-
mación sostenible responde a la necesidad de mayor transparencia y detalle 
en estos ámbitos.

La recopilación de datos es un pilar fundamental en la gestión de activos 
para el control de la sostenibilidad. Proporciona una base sólida para la toma 
de decisiones informadas y el seguimiento eficaz de los indicadores ambien-
tales, sociales y de gobernanza (ESG) de la empresa

El análisis sistemático de datos sobre consumo de recursos, emisiones, 
impacto social y prácticas de gobernanza permite a los administradores de ac-
tivos identificar áreas de mejora, medir el progreso en sostenibilidad y mitigar 
riesgos asociados con prácticas no éticas. Además, una recopilación de datos 
robusta permite a las empresas rendir cuentas ante inversores, reguladores y 
la comunidad, garantizando transparencia y confiabilidad. En última instan-
cia, la información basada en datos mejora la asignación de recursos, la efi-
ciencia operativa y la creación de valor a largo plazo, alineando las estrategias 
de inversión con los objetivos de sostenibilidad.

En abril de 2021, la Comisión Europea propuso la Directiva sobre Pre-
sentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas 
en inglés), que modifica los requisitos de la Directiva sobre Presentación de 
Informes No Financieros (NFRD). Esta nueva normativa amplía su aplicación 
a todas las grandes empresas y a las que cotizan en mercados regulados, ex-
cluyendo a las microempresas.

La directiva exige que la información auditada se digitalice y que las 
empresas informen siguiendo estándares obligatorios de sostenibilidad. Esto 
aumenta la responsabilidad empresarial al requerir la divulgación periódica 
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del impacto social y ambiental de las compañías. La implementación se desa-
rrollará en diferentes fases:

Desde el 1 de enero de 2024: Aplicable a grandes empresas de interés 
público (más de 500 empleados) ya sujetas a la NFRD (Directiva sobre pre-
sentación de informes no financieros), con informes a presentar en 2025.

A partir del 1 de enero de 2025: Para grandes empresas que no estaban 
sujetas a la NFRD (más de 250 empleados y/o 40 millones de euros de factu-
ración y/o 20 millones de euros en activos), con informes previstos para 2026.

Desde el 1 de enero de 2026: Aplicable a pymes y otras empresas que 
cotizan en bolsa, con informes previstos para 2027. Estas pymes pueden optar 
por excluirse hasta 2028.

La CSRD (Directiva sobre Presentación de Informes de Sostenibilidad 
Corporativa) representa una oportunidad para armonizar los estándares de 
presentación de informes en sostenibilidad, facilitando su adopción en el sec-
tor hotelero y evitando duplicidades o incoherencias en los requisitos de datos 
exigidos por los grupos de interés.

Estos informes deberán detallar de forma transparente cómo el hotel o 
grupo hotelero cumple con sus políticas y objetivos de sostenibilidad, inclu-
yendo el rendimiento pasado (información retrospectiva) y las perspectivas 
de futuro. Los datos clave con la sostenibilidad incluirán información sobre el 
modelo de negocio, la estrategia y las cadenas de suministro.

Los propietarios, operadores y empresas de gestión hotelera deben em-
pezar a recopilar información de sus socios comerciales y partes interesadas 
(proveedores, clientes e inversiones) para cumplir con los nuevos requisitos 
de sostenibilidad. La colaboración en la cadena de suministro será esencial 
para garantizar la transparencia en prácticas ambientales, sociales y de go-
bernanza.

Además, las empresas hoteleras deben implementar procesos y estructu-
ras internas que aseguren el cumplimiento normativo. Esto implica establecer 
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métricas, sistemas de recopilación de datos y garantizar una gestión eficiente 
y actualizada de la información.

Las investigaciones recientes muestran que, aunque muchas empresas 
hoteleras se esfuerzan por ser sostenibles, no siempre integran los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de manera estratégica en su sistema de ges-
tión (Ferrero-Ferrero et al., 2023). Para alinear la actividad empresarial con 
los ODS, es fundamental que la legislación y las estrategias de gobernanza 
ofrezcan coherencia a estas iniciativas.

Otra regulación clave es la Directiva Europea “Green Claims Directive”, 
que busca eliminar el greenwashing o lavado de imagen ecológica. Este fe-
nómeno ocurre cuando las empresas exageran o presentan de forma engañosa 
sus esfuerzos ambientales para mejorar su reputación sin una base real.

Para mejorar la gestión del impacto y garantizar la transparencia, será 
necesario el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de habilidades 
y competencias dentro de los equipos de trabajo. Liderar esta transición re-
quiere un compromiso real con la sostenibilidad, basado en datos fiables y 
estrategias alineadas con los nuevos estándares normativos.
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El futuro del sector depende de que las empresas privadas mejoren las 
competencias de las plantillas, así como la digitalización de los procesos y la 
colaboración con los grupos de interés para el desarrollo sostenible.

Como se mencionó anteriormente, las habilidades y competencias nece-
sarias para un futuro resiliente incluyen la gestión de la sostenibilidad o las 
“habilidades verdes” y la digitalización. 

La implementación de tecnología en los procesos de medición del impac-
to social y medioambiental de la empresa, mejorar las capacidades y habili-
dades tecnológicas y el conocimiento sobre sostenibilidad de las personas del 
sector es fundamental para garantizar la resiliencia del sector hotelero.

Eurostars Grand Marina 5 GL

 

El futuro del sector depende de que las empresas privadas mejoren las competencias 

de las plantillas, así como la digitalización de los procesos y la colaboración con los grupos 

de interés para el desarrollo sostenible. 

Como se mencionó anteriormente, las habilidades y competencias necesarias para un 

futuro resiliente incluyen la gestión de la sostenibilidad o las “habilidades verdes" y la 

digitalización.  

La implementación de tecnología en los procesos de medición del impacto social y 

medioambiental de la empresa, mejorar las capacidades y habilidades tecnológicas y el 

conocimiento sobre sostenibilidad de las personas del sector es fundamental para garantizar 

la resiliencia del sector hotelero. 

 
Eurostars Grand Marina 5 GL 

Fuente de la imagen: eurostarshotels.com 

7.1 Medición del progreso  

Fuente de la imagen: eurostarshotels.com

7.1 Medición del progreso 

En los últimos años, ha proliferado la medición del progreso gracias a 
la mejora de la calidad y de la disponibilidad de información no financiera, 
relacionados con el desarrollo sostenible, para medir la huella ecológica y el 
impacto social de las empresas. Para medir el progreso en los objetivos de 
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desarrollo sostenible existe el reto de la falta de un marco común de medición 
para identificar los valores reales de su cumplimiento. La cuestión es conocer 
cómo los métodos de medición o KPIs están utilizando las empresas para ob-
tener datos de su progreso. 

Es fundamental que se establezcan objetivos claros y sectoriales para 
mejorar la transparencia y estándares de medición y así como para obtener 
datos relevantes sobre el actual cumplimiento de la Agenda 2030 (Navarro y 
Revilla, 2020).  

A solo poco más de cinco años de la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 2030, el progreso global dista mucho de ser suficien-
te. Si se sigue en la trayectoria actual se corre el riesgo de no alcanzar hitos 
críticos que son vitales para un futuro sostenible y equitativo. Por este motivo, 
es fundamental adoptar medidas ambiciosas y medibles. 

Las partes interesadas de la empresa están en una posición única para 
influir en las cadenas de suministro, los recursos y los mercados, por lo que 
su papel es esencial para lograr avances a gran escala. La colaboración entre 
sectores es indispensable. 

Se necesitan alianzas e inversiones transformadoras para lograr el im-
pacto previsto. A nivel de destino, una de las principales dificultades para 
medir el avance es el uso de indicadores puramente económicos para evaluar 
el bienestar, tales como el PIB. Se han de medir otras variables que incluyan 
a su vez valores sociales y ambientales (Lorenzo, 2020).

Otros indicadores tales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mi-
den los adelantos de los países en aspectos básicos del desarrollo humano. El 
IDH tiene componentes como la salud, educación y la calidad de vida. 

Las mediciones que se suelen utilizar únicamente basadas en el impacto 
financiero dejan fuera la parte del impacto ambiental y social. Es por eso que 
nuevas regulaciones y directivas europeas incluyen la doble materialidad. Es 
decir, la medición del impacto de la empresa en el impacto financiero con el 
riesgo y oportunidades, así como el impacto ambiental y social en el entorno 
donde opera.
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Incluyendo en datos cuantitativos y cualitativos sobre la explotación de 
la naturaleza, y el impacto en las comunidades locales. La medición de soste-
nibilidad tanto a nivel de destino como de empresas, ha de incluir los aspectos 
sociales, económicos y medioambientales, así como medidas de prosperidad 
en los países.
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Fuente de la Imagen: Unsplash

Uno de los retos principales en la medición del progreso en el cumpli-
miento de los ODS es establecer límite de tiempo y herramientas de medi-
ción. Según el Reporte del Pacto Mundial 2024, a pesar de que en el periodo 
2018-2020 aumentaron de un 13% a un 21% las empresas que establecen 
compromisos de mejora, este número ha experimentado un ligero descenso 
situándose de forma estable en torno al 20%. 

En el futuro se podrá comprobar si esta mejora en la medición de la soste-
nibilidad se traduce en un mayor número de empresas que también establecen 
compromisos cuantificables. Para abordar este reto, desde Pacto Mundial de 
la ONU se ha lanzado la iniciativa Forward Faster, que ayuda a las empresas a 
establecer compromisos y a comunicar anualmente sus avances en cinco áreas 
prioritarias relativas a los ODS: igualdad de género, acción climática, salario 
digno, resiliencia del agua, y finanzas e inversiones.
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Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza

Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG, o ESG, por 
sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance) tienen raíces 
históricas que se remontan a principios del siglo XX, cuando surgieron las 
primeras iniciativas de inversión socialmente responsable. Sin embargo, su 
consolidación como un marco estructurado comenzó a mediados del siglo 
XX con el auge de los movimientos por los derechos civiles, laborales y 
ambientales.

En la década de 1970, el concepto de responsabilidad social corporativa 
(RSC) tomó fuerza, impulsando a las empresas a considerar su impacto más 
allá del beneficio económico. Posteriormente, en los años 90 y 2000, la glo-
balización y la presión de los inversores institucionales llevaron a una mayor 
integración de estos principios en la estrategia empresarial.

El término ESG fue formalizado en 2004 por la iniciativa Who Cares 
Wins, liderada por la ONU, que destacó la importancia de estos factores 
en la estabilidad y rentabilidad financiera a largo plazo. Desde entonces, 
los criterios ESG han evolucionado hasta convertirse en un estándar clave 
para evaluar la sostenibilidad y la ética empresarial en todos los sectores 
económicos.

La importancia de los factores ESG ha aumentado en las organizaciones, 
al valorar la importancia de las prácticas sostenibles y socialmente respon-
sables, lo que da como resultado que muchos inversores, administradores de 
activos y empresas consideren los criterios ESG junto con el desempeño fi-
nanciero, buscando una gestión en equilibrio para asegurar un desarrollo que 
pueda ser mantenido a largo plazo.
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Como se ve en la infografía de Morningstar anterior, los criterios ESG 
lejos de quedar obsoletos han cogido fuerza especialmente en Europa debido 
a la regulación. Seguidamente veremos alguna de las regulaciones que están 
impulsando este cambio en las inversiones y en la gestión empresarial.

Indicadores más utilizados en el sector hotelero 

La siguiente tabla presenta las normativas más recientes que han modi-
ficado los requisitos y el nivel de exigencia en la presentación de informes 
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sobre información sostenible en las empresas. Además, se incluyen los prin-
cipales estándares de reporte y medición desarrollados y promovidos por el 
propio sector. Algunas de estas regulaciones ya han sido mencionadas en la 
sección anterior.

Tabla II. Principales regulaciones europeas y estándares de sostenibilidad  
específicos al sector hotelero internacional.

Principal Regulación 
(a nivel europeo) Estándares Internacionales Más Comunes 

La Directiva de Reporte de 
Sostenibilidad Corporativa 
(CSRD por sus siglas en inglés) 

Cornell Hotel Sustainability Benchmark Index (CHSB)

Taxonomía Ambiental de la 
Unión Europea

Pacto Mundial y Agenda 2030.
Métricas de los 17 ODS

Propuesta de Directiva 
sobre nuevas normas para 
fundamentar las alegaciones 
ecológicas (Green Claims 
Directive)

Net Positive Pathway creado por la alianza mundial 
hotelera World Sustainable Hospitality Alliance (WSHA)

The Sustainable Development Performance Indicators 
(SDPI) elaborado por el United Nations Research 
Institute for Social Development (UNRISD) 

El Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) creó 
los estándares globales para la sostenibilidad en la 
industria del turismo

Los Hotel Sustainability Basics, los «Basics», son 
unos indicadores básicos de sostenibilidad hotelera 
mundialmente reconocidos. Creado por el consejo 
mundial del turismo World Travel & Tourism Council.

Los Estándares Global Reporting Initiative (GRI) son 
mejores prácticas internacionales.

Respecto a las puntuaciones que se asignan a las empresas de bench-
marking que analizan y puntúan el impacto medioambiental y social de las 
empresas. sufren el riesgo de Greenwashing. Los sistemas de medición que se 
utilizan para las empresas para indicar a los inversores sobre su rendimiento 
no son adecuados para medir el impacto ambiental real. Estudios recientes 
(Kathan et al., 2025) muestran que los inversores que se centran únicamente 
en la inversión en empresas con una alta calificación ESG pueden aumentar 
sin saberlo su exposición al riesgo de lavado de imagen o greenwashing.
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7.2   Skills Gap; integración de las competiciones clave para el 
futuro del sector.

El desarrollo sostenible presenta un escenario de disrupción, de ahí la 
necesidad de planificar y adaptar los activos. Para esta transformación hacia 
modelos a prueba de futuro, el desarrollo del talento es de suma importancia. 
Los profesionales capaces de impulsar la innovación tecnológica y reforzar 
las estrategias de sostenibilidad son los agentes de cambio. La colaboración 
entre los actores de la industria y las alianzas intersectoriales para abordar los 
desafíos de la formación sobre nuevas habilidades es esencial para transfor-
mar la educación en gestión hotelera. 

Actualmente, los profesionales requieren un conjunto diverso de habili-
dades, capacidades y competencias en la industria hotelera. Las habilidades 
interpersonales sólidas son cruciales para construir y mantener relaciones, 
establecer redes y fomentar la confianza y la empatía.  Estas habilidades per-
miten un trabajo en equipo eficaz y crean entornos positivos. La conciencia 
social es igualmente importante, ya que implica comprender las tendencias 
del sector globales y los problemas medioambientales y sociales, promover 
la sostenibilidad y adoptar una perspectiva global a la hora de gestionar el 
negocio de forma local. 
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Fuente imagen: freepik  

Fuente imagen: freepik 
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Las habilidades híbridas, que combinan la gestión de hotelería tradicio-
nal con la tecnología moderna, como la inteligencia artificial y la implemen-
tación de nuevas tecnologías son esenciales para crear experiencias atractivas 
y seguras en los modelos de gestión de activos del futuro. Aun así, sigue sien-
do un reto para el sector por la resistencia al cambio, el cambio generacional 
y la falta de conocimiento del potencial de las nuevas tecnologías. 

Según datos de Eurostat, en 2023, más del 90 % de los habitantes de la 
Unión Europea utilizan Internet al menos una vez a la semana. Sin embargo, 
solo el 56 % tenía competencias digitales básicas o superiores.  

7.3   Innovación y tecnología como aliado para la aceleración del 
cambio 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la tecnología des-
empeña un papel crucial en diversos aspectos. Hoteles y aerolíneas pueden 
utilizar de manera segura los datos de los clientes, como historial de estancias 
y preferencias, para mejorar la experiencia del usuario y crear programas de 
fidelización efectivos, además de gestionar estos datos para prevenir el tráfico 
humano y la explotación.

El acceso instantáneo a los perfiles de clientes y la eliminación de inter-
mediarios en transacciones internacionales permite reducir costes. La tecno-
logía también mejora la seguridad de los establecimientos, previene brechas 
de datos y ayuda a evitar el desperdicio de alimentos, facilitando el acceso de 
comunidades locales a recursos alimentarios y garantizando la transparencia 
en las certificaciones de productos. 

Los contratos inteligentes agilizan el intercambio seguro de propiedades 
y servicios, mientras que la tecnología blockchain puede promover la igual-
dad de género e inclusión financiera, especialmente para mujeres migrantes 
que realizan transferencias internacionales. Además, la inteligencia artificial 
optimiza el proceso de selección de currículums, reduciendo el sesgo incons-
ciente al enfocarse en habilidades y experiencia relevantes. 

La tecnología mejora la implementación de los procesos en los hoteles, 
integrándose en los servicios, ayudando a recopilar datos a nivel de destino, y 
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en la operativa, para mejorar y posibilitar prácticas sostenibles a nivel de gru-
pos y cadenas hoteleras, la protección de los ecosistemas y el respeto de los 
límites planetarios. En resumen, la digitalización es una oportunidad de nego-
cio y a la vez tiene gran potencial de impacto positivo que puede integrarse en 
el desarrollo sostenible para mejorar la gestión de los recursos y permitir una 
mayor transparencia y trazabilidad de las acciones empresariales.
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El sector turístico tiene un papel clave en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), gracias a su capacidad para generar empleo, 
preservar el medio ambiente, fomentar la igualdad y promover el desarrollo 
local. A través de casos prácticos, exploraremos cómo empresas, destinos y 
comunidades están adoptando estrategias innovadoras para integrar los ODS 
en sus operaciones, desde la gestión eficiente de recursos hasta el empodera-
miento de las comunidades locales. Estas experiencias demuestran que un tu-
rismo responsable no solo es posible, sino también rentable y transformador.

8.1 Grupo Hotusa
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Fuente: https://www.grupohotusa.com/organizacion.html

El presidente del Grupo Hotusa, Sr. Amancio López, enfatiza en la im-
portancia de garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo como un 
pilar fundamental en la gestión sostenible de los activos hoteleros. Su enfoque 
propone una estrategia integral que abarque no solo la sostenibilidad econó-
mica, sino también la social y cultural, asegurando que las iniciativas imple-
mentadas generen beneficios y fortalezcan la viabilidad futura del sector.
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La estrategia de la cadena hotelera no se limita únicamente a la re-
ducción de su huella de carbono, sino que también busca impactar posi-
tivamente en las comunidades locales, promoviendo la inclusión social y 
consolidando la estabilidad económica a largo plazo. En esta línea, Hotu-
sa ha desarrollado un programa de cohesión territorial, el cual combina su 
compromiso con la sostenibilidad ambiental con una fuerte apuesta por el 
desarrollo territorial y social.

Entre sus principales iniciativas culturales destacan programas de for-
mación dirigidos a jóvenes, brindándoles oportunidades para integrarse en el 
sector turístico. Asimismo, la compañía impulsa la recuperación del patrimo-
nio histórico, transformando edificios emblemáticos en hoteles, lo que no solo 
fomenta el turismo cultural, sino que también contribuye a la conservación del 
legado arquitectónico y cultural de diversas regiones. 

Grupo Hotusa ha implementado prácticas que reflejan su compromiso 
con la innovación, la formación y la responsabilidad social:

•   Innovación y Cultura. - La empresa valora la innovación tecnológica, 
explorando constantemente nuevos campos y posibilidades. Esta orien-
tación hacia la vanguardia se manifiesta en su preferencia por la tecno-
logía, el diseño y la incorporación de nuevas culturas. Además, Grupo 
Hotusa organiza eventos como Hotusa Explora, un certamen que reúne 
a destacadas personalidades y entidades del mercado iberoamericano 
para analizar el sector turístico y fomentar el diálogo y el intercambio 
de conocimientos. 

•   Formación y Desarrollo de Talento. - Desde 2014, Grupo Hotusa ha 
colaborado con centros de Formación Profesional Dual en Galicia, for-
mando a más de 800 estudiantes, de los cuales aproximadamente el 
50% han sido contratados por la compañía. En el curso 2023-2024, 
firmó acuerdos de prácticas remuneradas con 12 centros de FP Dual, 
beneficiando a 141 estudiantes y destinando una inversión de 555.000€. 
Estas iniciativas demuestran su compromiso con la formación y el de-
sarrollo profesional de jóvenes talentos. 
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•   Responsabilidad Social. - Grupo Hotusa colabora con el programa In-
corpora de la Fundación “la Caixa”, impartiendo formación teórica y 
práctica a personas en riesgo de exclusión social. A través de los equi-
pos de sus hoteles Eurostars y Exe, ha promovido la empleabilidad y 
las oportunidades de contratación para cientos de personas, reforzando 
su compromiso con la inclusión social y laboral. 

Estas prácticas reflejan la dedicación de Grupo Hotusa a la innovación, 
la formación continua y la responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del sector turístico y al bienestar de las comunidades en las que 
opera.

8.2 Iberostar

La cadena hotelera está comprometida a abordar el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y las cadenas de valor equitativas. En este sentido, el 
compromiso se alinea con todos y cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Como algunos ejemplos, la compañía ha establecido alianzas con organis-
mos internacionales como el Ellen MacArthur Foundation, Marine Stewards-
hip Council, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Business Ambition for 
1.5ºC o EarthCheck y entidades locales como Tirme y la Fundación Impulsa 
(Mallorca), Seascape Caribbean (Jamaica), CINVESTAV-MERIDA (México) 
o Fundemar (República Dominicana), entre otros. También fomenta la educa-
ción y la investigación colaborando con organizaciones académicas como la 
Universitat de les Illes Balears. 

El Grupo Iberostar ha implementado diversas prácticas sostenibles que 
reflejan su compromiso con el medio ambiente y las comunidades locales. A 
continuación, se detallan algunas de las más destacadas:

1.  Movimiento “Wave of Change”. - Lanzado en 2017, este movimiento se 
centra en la protección de los océanos y se articula en torno a tres ejes 
principales:
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•   Eliminación de plásticos de un solo uso: Desde finales de 2020, todos 
los hoteles de Iberostar están libres de plásticos de un solo uso, habien-
do rediseñado más de 1.000 artículos en colaboración con proveedores 
para lograr este objetivo. 

•   Consumo responsable de pescado y mariscos: La compañía se ha com-
prometido a que, para 2025, el 100% de los pescados y mariscos que 
ofrece provengan de fuentes responsables. 

•   Mejora de la salud costera: Iberostar invierte en la restauración de eco-
sistemas marinos, como arrecifes de coral y manglares, con el objetivo 
de mejorar la salud de los ecosistemas en torno a todos sus hoteles para 
2030. 

2.  Economía Circular y Gestión de Residuos. - La empresa ha adoptado un 
enfoque de economía circular para minimizar su impacto ambiental:

•   Reducción de residuos: Desde 2021, Iberostar ha logrado reducir en un 
56% los residuos enviados a vertederos. 

•   Gestión de residuos alimentarios: Implementando tecnología de inteli-
gencia artificial en sus cocinas, la cadena ha disminuido el desperdicio 
de alimentos, evitando más de medio millón de comidas desperdiciadas 
en 2022. 

3.   Descarbonización y Eficiencia Energética. - Iberostar se ha fijado metas 
ambiciosas para reducir su huella de carbono:

•   Neutralidad en emisiones de carbono: La compañía se ha comprome-
tido a ser neutral en emisiones de carbono para 2030, adelantándose 
veinte años al objetivo global de la industria. 

•   Eficiencia energética: Ha reducido sus emisiones de alcance 1 y 2 en 
un 12% y el consumo de energía en un 6% desde 2019, mediante la 
implementación de mejores prácticas y la inversión en equipos más 
eficientes. 
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4.  Movilidad Sostenible. - En 2024, Iberostar lanzó el primer plan de movili-
dad sostenible en el sector hotelero de Baleares, con el objetivo de reducir 
en un 50% las emisiones derivadas del desplazamiento de los empleados a 
sus puestos de trabajo para 2030. 

5.  Compromiso con las Comunidades Locales. - La empresa promueve el 
bienestar social y económico de las comunidades en las que opera, apoyan-
do economías locales y fomentando la diversidad cultural. 

Estas iniciativas reflejan la dedicación de Iberostar a liderar un modelo de 
turismo responsable y sostenible, integrando prácticas que benefician tanto al 
medio ambiente como a las sociedades locales.

8.3 Hoteles Artiem 

La cadena hotelera Artiem lleva a cabo iniciativas de sostenibilidad am-
biental y social. Es una de las hoteleras comprometidas pioneras en ser cer-
tificada con la Certificación BCorp. Entre estas actividades sociales, destaca 
una iniciativa solidaria que consiste en destinar el 100% del importe de la 
habitación para apoyar a Cáritas. 

En junio de 2020, tras el periodo de confinamiento, la cadena hotelera 
decidió reabrir los hoteles con la propuesta de destinar el 100% del importe de 
las reservas del primer fin de semana a Cáritas. Así nació la “Habitación So-
lidaria”. Desde entonces, se han superado todas las expectativas, alcanzando 
los 300.000€ de recaudación y expandiendo dicha iniciativa a nivel nacional.

Además, Artiem Hotels ha implementado diversas prácticas sostenibles 
que reflejan su compromiso con el medio ambiente, la economía circular y el 
bienestar de las comunidades locales. A continuación, se detallan algunas de 
las iniciativas más destacadas:

1.  Economía Circular y Reducción de Residuos. - Transformación de Mi-
croplásticos en Arte Funcional: En colaboración con Scøne Design, un 
taller artesanal de Menorca, Artiem ha desarrollado un proyecto que 
convierte microplásticos y recipientes reciclados en elegantes bandejas 
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para sus habitaciones. Esta iniciativa no solo reduce la contaminación 
por plásticos, sino que también promueve la artesanía local y la con-
ciencia ambiental entre los huéspedes. 

2.  Reducción de la Huella de Carbono. - Proyecto 8/80: Artiem se ha 
propuesto reducir su huella de carbono en un 80%. Como parte de este 
esfuerzo, ha iniciado una prueba piloto en el hotel Artiem Capri, en 
colaboración con Baxi, para avanzar en la electrificación del estable-
cimiento. Se está probando una bomba de calor que utiliza propano en 
lugar de gases CFC, eliminando así el uso de gases de efecto inverna-
dero y reduciendo el consumo de gas. 

3.  Certificación de Sostenibilidad. - Biosphere Sustainable: El Hotel Ar-
tiem Asturias ha obtenido la certificación Biosphere Sustainable, que 
reconoce su compromiso con prácticas sostenibles y la implementa-
ción de un plan de sostenibilidad alineado con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

4.  Integración en la Comunidad Local. - Apoyo a la Economía Local: 
Artiem fomenta la prosperidad sostenible mediante la integración con 
el entorno social y económico. Prioriza la colaboración con proveedo-
res y servicios locales, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y 
promoviendo un modelo de negocio responsable. 

Estas iniciativas reflejan el compromiso de Artiem Hotels con la soste-
nibilidad y su esfuerzo por inspirar a las personas a ser felices, al tiempo que 
contribuyen positivamente al medio ambiente y a la sociedad.

8.4 Alojamientos Bela Muxía Albergue y Bela Fisterra Hotel 

Ambos establecimientos en Galicia son una apuesta para poner en valor 
el patrimonio sociocultural y natural de la Costa do Morte. 

El primer alojamiento está dedicado a la cultura. Sus prácticas de sos-
tenibilidad van más allá de las prácticas habituales, y van de la mano de un 
impacto social incalculable. Bela Muxía es un albergue y un relato temático 



147

sumerge a los turistas en la identidad del mar de la Costa da Morte, metonimia 
cristianizada de viejos cultos prehistóricos a las piedras, Occidente atlántico 
de Europa y fin del Camino de Santiago (Fisterra – Muxía). 

En todo el albergue se encuentran diferentes exposiciones temáticas si-
tuadas en los pasillos, en las habitaciones y en las salas comunes, que harán 
que su estancia sea más enriquecedora y tenga un valor diferencial. Poemas 
de diferentes escritores que ilustran las paredes, paneles expositivos que dan 
información de los monumentos de la zona, homenajes a escritores que en sus 
textos retratan algo de Muxía, y una exposición temática que cuenta lo que 
es A costa da Morte, sus naufragios y sus tradiciones, retratadas por el ilustre 
fotógrafo ya desaparecido Ramón Caamaño, al que se le dedica un pequeño 
homenaje. https://www.belamuxia.com/albergue/cultura-2/

Desde su inauguración, el Hotel Bela Fisterra ha recibido numerosos 
premios nacionales e internacionales, tanto por su arquitectura, contenidos, y 
también por ser un establecimiento singular, el primer hotel literario de Gali-
cia. Sus zonas verdes se diseñaron con vegetación autóctona. El objetivo fue 
crear un hotel que se base en el total respeto por las políticas de compensación 
de emisiones de CO2. El hotel utiliza la geotermia para el calentamiento del 
agua, se aprovechan las aguas fluviales para el riego y se alimenta de energía 
de bajo consumo para el ahorro energético. En la parte cultural, es un lugar 
de encuentro para cantantes, escritores/as y artistas de toda índole, haciendo 
de este mágico lugar un rincón de impacto positivo local. https://www.bela-
fisterra.com/

Todos estos casos reflejan el compromiso del sector hotelero con la im-
plementación de estrategias que contribuyen activamente al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo un modelo de negocio 
más responsable y alineado con los desafíos globales de sostenibilidad.
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