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Resumen 

La distribución polarizada de la actividad turística en España sugiere la necesidad de contar con 

herramientas de apoyo a una planificación territorial del turismo fundamentada en los principios 

de inteligencia, sostenibilidad y cohesión territorial. Este artículo propone una metodología para 

sistematizar y representar cartográficamente un big data turístico compuesto de diversos conjuntos 

de datos abiertos sobre la oferta y la demanda turística a escala municipal. Mediante una selección 

de indicadores, los instrumentos cartográficos propuestos permiten zonificar territorios con 

overtourism o undertourism y contribuir al análisis espacial de las dinámicas turísticas en el territorio 

nacional. Estos prototipos han sido validados por técnicos expertos en ordenación territorial y 

turística, considerándose herramientas de utilidad en el ejercicio de la planificación turística.  
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Palabras clave: indicadores turísticos; estadística experimental; cartografía para la planificación 

turística; sistemas de apoyo a la planificación; evaluación cartográfica. 

Abstract 

The polarized territorial distribution of tourist activity in Spain suggests the need for tools to support 

tourism planning based on principles of intelligence, sustainability and territorial cohesion. This 

article proposes a methodology to systematize and cartographically represent tourism big data 

composed of several open datasets on tourism supply and demand at the municipal scale. Through 

a selection of indicators, the proposed cartographic tools permit the zoning of territories as 

experiencing ‘overtourism’ or ‘undertourism’ and contribute to the spatial analysis of tourism 

dynamics across the country. The map prototypes proposed here have been validated by experts 

in regional planning and can be considered useful tools for tourism policy. 

Key words: tourism indicators; experimental statistics; cartography for tourism planning; planning 

support systems; cartographic evaluation. 

1 Introducción 

La crisis provocada por la COVID-19 modificó sustancialmente las preferencias y tendencias de 

viaje de los visitantes, que optaron por destinos rurales seguros, tranquilos, al aire libre y en 

contacto con la naturaleza (Ioannides & Gyimóthy, 2020). De esta forma, la pandemia impulsó 

patrones de movilidad diferentes relacionados con el ocio y el turismo que priorizaron el turismo 

doméstico y de proximidad ligado a estos espacios (Medina-Chavarría et al., 2022). Se trata de 

corrientes alternativas de rechazo hacia el turismo de masas que se dilatan en el tiempo y que a 

raíz de la pandemia se vieron notablemente acentuadas.  

Los indicadores más actuales muestran una rápida recuperación de la actividad turística, hasta el 

punto de superar las cifras anteriores a la pandemia. Esto es un indicativo positivo para un sector 

estratégico que representa más del 12 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Sin embargo, 

esta recuperación ha venido acompañada por la persistencia de antiguas dinámicas, en las que 

los destinos turísticos maduros siguen experimentando altos niveles de saturación y síntomas de 

agotamiento, lo que otorga vigencia a un turismo de masas de intensas tensiones ambientales, 

sociales y económicas. En este sentido, la pandemia supuso un momento disruptivo excepcional 

para apostar por un modelo alternativo y sostenible (Escudero-Gómez, 2021), sin embargo, a 

pesar de las expectativas de cambio, no se ha logrado impulsar una transformación significativa 

hacia un modelo turístico más equilibrado.  
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En el modelo territorial y turístico español destacan dos grandes dominios plenamente opuestos: 

la España rural, enclavada en el interior peninsular, caracterizada por su baja densidad 

demográfica; y la España urbanizada, en muchos casos litoral, con altas concentraciones de 

población y también de actividad turística (Somoza-Medina & Somoza-Medina, 2020). Estos 

desequilibrios evidencian la insostenibilidad del modelo de acumulación del turismo español 

(Blázquez-Salom et al., 2020) y si bien ha sido y es protagonista del desarrollo regional del país, 

también lo ha sido del crecimiento polarizado y la generación de desequilibrios a todas las escalas. 

Se trata de un esquema de desarrollo tradicional centro-periferia de dominio-dependencia propio 

de los sistemas turísticos (Gao et al., 2022), donde los centros aglutinan cada vez más turismo y 

las periferias no tienen capacidad de ser dinamizadas y de poner en valor su potencial. Es lo que 

recientemente se ha definido como overtourism y undertourism. Por un lado, la percepción de 

saturación turística ha derivado en procesos de turismofobia (Milano, 2018; Blanco-Romero et al., 

2019), pues contribuye al incremento especulativo de los precios de alquiler y venta (Hidalgo-

Giralt, 2023). Por otro lado, como enuncian Blázquez-Salom et al. (2021), la percepción de 

infraturismo se asocia a problemas económicos relacionados con la falta de empleo en el sector. 

Por consiguiente, la identificación y análisis de estos fenómenos resultan esenciales para gestionar 

la sostenibilidad en destinos. 

Estas descompensaciones estructurales del modelo turístico, verificadas y acentuadas con la crisis 

sociosanitaria, evidenciaron la necesidad de reforzar la sostenibilidad, la justicia, la equidad y la 

resiliencia del sistema turístico desde una planificación integral del turismo a nivel territorial 

(Blázquez-Salom et al., 2020; Pitarch, 2020; Rastegar et al., 2021; Ivars-Baidal et al., 2021; Ivars-

Baidal & Vera-Rebollo, 2021). Una evolución que en gran medida se relaciona con los parámetros 

asociados a los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), concepto impulsado por SEGITTUR (2015) y 

profusamente revisado desde la literatura científica (Gretzel, 2018; Shafiee et al., 2019; Sigalat-

Signes et al., 2020; Ivars-Baidal et al., 2021).  

De estos principios teóricos surge la Planificación Turística Inteligente (Smart Tourism Planning)  

(Femenia-Serra & Ivars-Baidal, 2018; Femenia-Serra & Navarro-Ruiz, 2019; Ivars-Baidal & Vera-

Rebollo, 2019), en ocasiones denominada Planificación Turística Inteligente y Sostenible 

(González-Reverte, 2019; Gelter et al., 2021), donde las herramientas basadas en TIC se convierten 

en piezas clave del proceso de planificación y gestión territorial aplicada a los destinos turísticos 

(Perea-Medina et al., 2018). Entre ellas se incluyen las herramientas digitales de gestión, análisis 

territorial y visualización de datos espaciales, las cuales cobran especial relevancia para la 
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planificación turística de destinos inteligentes (Femenia-Serra & Navarro-Ruiz, 2019). En 

consecuencia, el diseño de estas tecnologías supone un reto para los organismos públicos 

encargados de la planificación territorial del turismo, quienes precisan herramientas cartográficas 

de planificación y ordenación turística inteligentes para la correcta toma de decisiones. 

1.1 Big data turístico 

De manera creciente, los turistas dejan huellas digitales en todas las etapas del ciclo de viaje 

mediante la búsqueda de información, reservas, reseñas, interacción en redes sociales, etc. Este 

proceso genera una gran volumen y diversidad de fuentes de datos y geodatos disponibles sobre 

el sector turístico, lo que ofrece nuevas oportunidades para la gestión de los destinos turísticos.  

En este contexto, numerosos estudios han trabajado con big data e información georreferenciada 

relacionada con el turismo. Bien sea a partir de los pagos con tarjetas de crédito y la red de 

telefonía móvil (Roca-Salvatella & Telefónica, 2014; Sobolevsky et al., 2014), con información 

textual y fotográfica obtenida de las redes sociales (Kisilevich et al., 2010; García-Palomares et al., 

2015; Del-Vecchio et al., 2018; Salas-Olmedo et al., 2018; Kim et al., 2019), o con datos GPS 

(Zheng et al., 2017), entre otros.  

Sin embargo, existe una corriente crítica por su fiabilidad y origen (Schuckert et al., 2015; 

Femenia-Serra & Navarro-Ruíz, 2019), especialmente si se considera que “una herramienta para 

planificar destinos turísticos debe basarse en datos confiables” (Butler & Waldbrook, 2003, p. 

31). En este sentido, es fundamental priorizar el uso de fuentes de datos abiertas, provenientes de 

administraciones gubernamentales que han adquirido información relativa a ciudadanos y turistas 

de manera lícita y cuyo tratamiento puede aportar valor a la toma de decisiones.  

Bajo estos parámetros, la gran mayoría de open data y servicios de estadística oficiales cuentan 

con una gran cantidad de datos y geodatos de la oferta turística y el territorio. Aun así, la 

información oficial sobre la demanda turística todavía presenta escasa desagregación espacial, lo 

que dificulta la toma de decisiones informada en los procesos de planificación y gestión territorial 

del turismo (Peñarrubia-Zaragoza, 2021). Conociendo este déficit, el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en España ha publicado recientemente datos por municipio sobre movimientos 

turísticos basados en el rastro de telefonía móvil.  

Estos grandes conjuntos de datos, catalogados como big data y estadística experimental, ofrecen 

nuevas oportunidades para analizar y representar la distribución territorial del turismo, la presión 

turística sobre el territorio, los movimientos turísticos interprovinciales y su relación con la 
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población residente. En consecuencia, disponer de soluciones big data constituye un elemento 

diferenciador para ordenar de manera inteligente y sostenible la actividad en el destino turístico. 

1.2 Tecnologías cartográficas para la planificación territorial del turismo 

Paralelamente al aumento de la disponibilidad de datos turísticos, la información geoespacial está 

adquiriendo una relevancia cada vez mayor, lo que ha llevado a la modernización de los sistemas 

tradicionales de recogida de información turística. En este contexto, resulta fundamental 

aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC para obtener, procesar y difundir la amplia 

disponibilidad de información abierta (open source) generada por entidades gubernamentales.  

Con todo ello, se abren nuevas posibilidades para transformar estos datos en cartografías analíticas 

avanzadas del espacio turístico. Así, para lograr una correcta gestión del flujo de visitantes y 

minimizar los desequilibrios entre las áreas masificadas y las áreas infrautilizadas del territorio 

español, es primordial desarrollar herramientas cartográficas poderosas e innovadoras (Calle-

Lamelas, 2017; Mou et al., 2020). En este sentido, resulta pertinente implantar los principios 

tecnológicos y metodológicos de los Spatial Decision Support Systems (SDSS) o los Planning 

Support Systems (PSS), definidos por Pelzer y Geertman (2014) como aquellos instrumentos 

basados en las TIG que incorporan un conjunto de componentes capaces de dar soporte colectivo 

a las diferentes fases específicas de la planificación territorial.  

En el ámbito específico de la planificación turística, estas herramientas han sido conceptualizadas 

como Destination Management Systems (DMS) (Perles-Ribes & Ivars-Baidal, 2018). Concebidas 

como tecnologías diseñadas para una planificación turística “multicapa”, se basan en la 

gobernanza o coordinación/participación multinivel y multiagente (Gretzel, 2018), contemplan 

funciones de inteligencia colectiva multiescalar (integración vertical) y multidimensional 

(integración horizontal), y son capaces de adaptarse a cada lugar, escala, contexto y dinámicas 

territoriales de cada destino o espacio turístico (Ivars-Baidal & Vera-Rebollo, 2019). 

Además de estas funcionalidades, es crucial que estas tecnologías integren una perspectiva social 

que contemple la relación entre el turismo y la población local. Por este motivo, autores como 

Sigalat-Signes et al. (2020) ahondan en la necesidad de representar la dimensión poblacional 

dentro de la planificación inteligente de los destinos turísticos. Esto implica diseñar plataformas 

adecuadas para analizar la calidad de vida en los espacios turísticos, considerando factores como 

la disponibilidad de servicios, infraestructuras, accesibilidad, contacto con la naturaleza y la belleza 

del patrimonio. Ya que dichas herramientas no solo servirán para potenciar la experiencia turística, 

sino para mejorar la habitabilidad, el bienestar y calidad ambiental de los espacios de vida de los 
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anfitriones (Uysal et al., 2020). En consecuencia, el diseño de mapas turísticos en la era 

posCOVID-19 no solo debe centrarse en la funcionalidad y la estética del producto cartográfico, 

sino también en la compatibilidad de dicho mapeo con las políticas de desarrollo sostenible 

(Brokou et al., 2021; Caudevilla-Lambán et al., 2022).  

A todo lo anterior se suma la necesidad de incorporar en el análisis los conceptos de 

vulnerabilidad, fragilidad y resiliencia territorial turística (Pitarch, 2020), lo cual implica diseñar 

herramientas espaciales capaces de geovisualizar las zonas más vulnerables o prioritarias de 

actuación. Este enfoque resulta especialmente relevante en los espacios rurales, donde se 

considera estratégico frenar la despoblación a través del turismo y potenciar el “turismo rural 

inteligente” o “turismo de aldeas inteligentes” (Ballina, 2020). Corriente que contempla el uso de 

la tecnología para mejorar los servicios turísticos, aumentar la competitividad (Gelter et al., 2021) 

y equilibrar el modelo turístico asegurando la sostenibilidad sociodemográfica, socioeconómica y 

ambiental-patrimonial de estos espacios. 

2 Objetivos 

Sobre la base de los principios anteriormente expuestos, el presente artículo tiene como objetivo 

general el diseño de tecnologías cartográficas basadas en big data para responder a las 

necesidades específicas de la planificación territorial del turismo. Para alcanzar este propósito, se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Desarrollar un protocolo para la recopilación, sistematización y tratamiento espacial del big 

data turístico procedente de la estadística experimental del INE, integrando otros datos y 

geodatos oficiales abiertos, como recurso clave para la planificación turística inteligente. 

• Diseñar modelos cartográficos innovadores a partir de indicadores contrastados en la literatura 

científica que permitan identificar espacialmente los desequilibrios turísticos y las áreas 

afectadas por overtourism o undertourism. 

• Proporcionar herramientas cartográficas útiles para las administraciones regionales 

responsables del turismo y la ordenación del territorio, involucrándolas activamente en 

procesos de codiseño y validación externa para asegurar que los instrumentos generados 

respondan efectivamente a sus necesidades operativas en la toma de decisiones y gestión del 

turismo. 
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3 Metodología 

El presente estudio propone un protocolo metodológico que integra enfoques instrumentales para 

la gestión y sistematización del big data turístico, en combinación con el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) para el cálculo, análisis y representación espacial de indicadores 

turísticos. El protocolo incluye el uso de software de diseño gráfico para la elaboración de modelos 

cartográficos detallados sobre la distribución de la oferta y demanda turística a nivel municipal 

durante el periodo 2019-2022, una serie temporal que abarca los periodos pre, durante y 

posCOVID-19. En una fase final de validación externa, los prototipos generados serán evaluados 

por expertos en ordenación territorial y planificación turística, con el objetivo de optimizar las 

cartografías y consolidarlas como herramientas eficaces de apoyo a la planificación territorial del 

turismo. 

3.1 Protocolo de trabajo y datos empleados. 

Con el propósito de cubrir la brecha informacional de datos sobre demanda y oferta turística a 

escala municipal, el INE actualiza mensualmente desde 2019 una serie de productos estadísticos 

cuyo contenido se considera experimental y entre los cuales se incluyen la cuantificación de viajes 

interprovinciales de turistas residentes a partir de teléfonos móviles (demanda turística) y el número 

y capacidad de las viviendas turísticas en España (oferta turística). Ambos productos forman parte 

de la estrategia del Sistema Estadístico Europeo (SEE) y se nutren de fuentes big data. El primero 

de ellos construye el big data a partir de la señalización de los teléfonos móviles. El segundo 

emplea técnicas web scrapping para capturar información proveniente de las plataformas de 

alojamiento turístico.  

Dada la magnitud de registros de la estadística experimental del INE (90 749 filas por mes para 

los datos de movilidad turística) y el nivel de procesamiento requerido, se ha recurrido a la 

metodología ETL (Extract, Transform and Load), la cual consta de tres fases (Figura 1). En primer 

lugar, se lleva a cabo la extracción de datos de distintas fuentes de información y en diferentes 

formatos de archivo. En segundo lugar, es necesario normalizar la información lo que permite 

relacionar e integrar los datos turísticos a escala municipal con datos del padrón de población, el 

censo de viviendas de 2021 y las bases espaciales de los términos municipales. Finalmente, el 

flujo de trabajo se traslada al SIG para su gestión espacial y conformar un big data turístico 

georreferenciado. Esta será la base para construir indicadores que permitan conocer la dirección 

e intensidad de los flujos turísticos e identificar zonas de mayor y menor acumulación de la 

actividad turística. Conviene señalar que, para almacenar y procesar la información en bases de 
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datos espaciales, se han empleado scripts en Python lo que permite automatizar la tarea y evitar 

posibles errores. 

Figura 1. Proceso ETL 

 

Fuente: elaboración propia 

La implementación del protocolo propuesto, basado en la normalización de la estadística 

experimental del INE y su integración en SIG con otros datos de gobierno abierto, permite 

monitorear y representar espacialmente la demanda y la oferta turística en el territorio español. 

Asimismo, los resultados obtenidos aportan un nivel de detalle suficiente para identificar patrones 

espaciales de concentración turística, lo que puede resultar de gran utilidad para la planificación 

y gestión territorial del turismo. 

3.2 Selección y cálculo de indicadores para la planificación territorial del turismo. 

Los indicadores seleccionados para este estudio han tomado como referencia el Sistema Europeo 

de Indicadores Turísticos (Comisión Europea, 2017), así como otros trabajos académicos y 

técnicos que exploran y aplican indicadores turísticos. Estos indicadores posibilitan el análisis de 

aspectos como el número de llegadas turísticas, la diversidad de procedencia de los viajeros, la 

presión turística sobre la población anfitriona, la variación interanual en la llegada de turistas o la 

proporción existente entre viviendas de uso turístico y viviendas censadas. 
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El primer indicador seleccionado es el número total de visitantes por municipio durante un periodo 

dado (O’Rilley, 1986; Blancas-Peral et al., 2010; Comisión Europea, 2017). Se trata de un 

indicador básico que permite representar espacialmente el volumen de llegadas e identificar los 

municipios de menor y mayor afluencia para reconocer desequilibrios territoriales. 

Una variación de este indicador es el que evalúa la intensidad o presión turística (Blancas-Peral et 

al., 2010; Comisión Europea, 2017; WTTC, 2017; López-Palomeque et al., 2018; Peeters et al., 

2018; Blázquez-Salom et al., 2021; Hidalgo-Giralt et al., 2023), uno de los indicadores más 

empleados en la literatura científica que permite realizar una aproximación a la capacidad de carga 

social (Torres-Delgado et al., 2023) y se expresa como la relación entre el número de turistas 

internos por cada 100 habitantes del destino, por medio de la siguiente fórmula: 

Tasa de presión turística =
nº de turistas año x

nº de habitantes año x  𝑥𝑥 100 

Mediante la relación de dos variables demográficas, la población turística y la población 

permanente, es factible analizar e identificar zonas de la geografía nacional en las que está 

presente el impacto del overtourism o del undertourism. La disponibilidad de datos desde 2019 

permite, además, comparar la información y realizar análisis espaciales multitemporales a partir de 

la variación interanual de la llegada de turistas (Blázquez-Salom et al., 2021; Liberatore et al., 

2022). Esta variación se expresa a través de la siguiente ratio:  

Tasa de variación =
nº de turistas año 1 − nº de turistas año 0

nº de turistas año 0  𝑥𝑥 100 

Por otro lado, la estructura de datos del INE permite conocer el origen de los visitantes, facilitando 

el registro de procedencias de los turistas que llegan a cada destino. Para su representación 

espacial, se parte de un indicador básico de diversidad de procedencias diferentes (Ioannides, 

1992; Pollard & Domínguez, 1993; Williams, 1993), el cual permite aportar grados de 

vulnerabilidad o dependencia de un destino turístico en función de la concentración de su 

demanda en mercados específicos. 

El último indicador planteado en este documento ha sido empleado por la Junta de Andalucía 

(2020) para analizar la oferta de viviendas turísticas. Este indicador permite conocer el volumen 

de viviendas de uso turístico (VUT) sobre el total de viviendas censadas, lo que facilita la 

identificación de potenciales zonas tensionadas. En este caso, el indicador ha sido obtenido para 

el año 2021 a partir de la siguiente fórmula: 
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Tasa de VUT =
nº de VUT 2021

nº viv. censadas 2021  𝑥𝑥 100 

Esta fórmula se asemeja al habitual indicador de impacto social y residencial (Comisión Europea, 

2017), representado por el número de segundas residencias por cada cien viviendas principales 

de uso exclusivamente residencial.    

3.3 Modelo de representación cartográfica de los indicadores turísticos. 

Una vez descrito el procedimiento de obtención de los indicadores, se presenta el modelo de 

representación cartográfica diseñado para respaldar la planificación territorial del turismo. Este 

modelo no solo actúa como un instrumento de información, sino también como un medio de 

zonificación de los municipios afectados por overtourism o undertourism, y un vehículo para 

contribuir a la toma de decisiones en el territorio.  

La elección del nivel municipal como unidad de análisis a escala nacional ofrece una perspectiva 

integral que posibilita adaptar las cartografías a las necesidades de conocimiento de las dinámicas 

turísticas inter e intrarregionales. Además, este enfoque permite a las administraciones locales y 

regionales con competencias en ordenación territorial y turística tomar decisiones más informadas, 

favorecer la cooperación territorial y contribuir a impulsar una gobernanza turística integral e 

inteligente. 

Entre los modelos de referencia utilizados para el diseño cartográfico se encuentran los mapas de 

turismo del Atlas Nacional de España (IGN, 1994, pp. 26-27; IGN, 2019, p. 312) y las técnicas 

de representación de la variable población en la monografía “Demografía” del Atlas Nacional de 

España (Zúñiga-Antón, 2009). A partir de estos antecedentes, se propone una evolución del 

modelo cartográfico mediante la elaboración de una cartografía turística de detalle municipal, 

basada en el método de dimensionamiento volumétrico. Este enfoque permite representar con 

mayor precisión la variación de los valores totales de turismo, población y vivienda por municipio. 

La elección de este modelo se fundamenta en su capacidad para generar una variación progresiva 

en el tamaño de los símbolos, evitando el sobredimensionamiento exagerado de las unidades con 

valores más elevados. Además, la incorporación de la herramienta de geoprocesamiento descrita 

en Solanas-Jiménez et al. (2012) posibilita el uso de simbología volumétrica combinada con 

variables visuales de color y valor, y permite ordenar los símbolos por tamaño y gestionar la 

superposición de elementos, optimizando su legibilidad y representación espacial. 

Para completar el proceso cartográfico se lleva a cabo una fase de post-procesado mediante 

software de diseño vectorial en la que se aplican los principios del buen diseño cartográfico (Tyner, 
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2010) y las reglas de excelencia gráfica (Tufte, 2001). Este software facilita el control visual de los 

elementos cartográficos a través del ajuste del color, la tipografía y el efecto visual de la volumetría 

de las esferas, logrando así un resultado equilibrado, armonioso y debidamente jerarquizado.  

Para reforzar dicha jerarquización, se utiliza un esquema gráfico de alto contraste en las esferas 

que, combinado con una base coroplética en tonalidades grises a nivel municipal, optimiza la 

relación figura-fondo (Dent et al., 2009). Con todo ello se pretende favorecer una comunicación 

eficaz del mensaje cartográfico dirigido a los agentes involucrados en la planificación turística. 

3.4 Validación de las cartografías como herramienta para la planificación territorial del 

turismo mediante encuesta a un grupo de expertos 

Llevar a cabo una evaluación externa de la cartografía permite completar el proceso de diseño 

cartográfico y determinar si el mapa final satisface las necesidades del usuario (Kraak & Ormeling, 

2013). En este sentido, el propósito de esta validación radica en obtener información de primera 

mano acerca de la experiencia de los futuros usuarios con las herramientas y analizar el potencial 

comunicativo y la utilidad de las cartografías en el ejercicio de la planificación territorial (Dühr, 

2007) y, en el caso de este estudio, de la planificación territorial del turismo.  

Como enuncian Blázquez-Salom et al. (2021, p. 9), “es importante seleccionar adecuadamente las 

partes interesadas para la encuesta con el fin de capturar la multidimensionalidad de los fenómenos 

analizados”. Por ello, el cuestionario fue diseñado y distribuido mediante Google Forms y dirigido 

a técnicos expertos de las diferentes Direcciones Generales de Turismo y/o de Ordenación del 

Territorio de las CC.AA. de España. La participación de estos profesionales resulta clave ya que, 

como potenciales usuarios finales de estos instrumentos, sus valoraciones permiten formular líneas 

de mejora en el diseño cartográfico y ajustar parámetros relacionados con la estética, la 

funcionalidad y las necesidades específicas de la planificación territorial del turismo.  

El cuestionario cuenta con 27 preguntas organizadas en tres secciones. La sección 1 permite 

conocer el perfil del encuestado. En total, 18 expertos contestaron la encuesta: ocho pertenecen 

al ámbito de la ordenación del territorio, ocho al ámbito sectorial del turismo y dos a departamentos 

relacionados con la estrategia turística y el paisaje. En cuanto a su origen, se obtuvieron respuesta 

de todas las CC.AA. a excepción de Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Murcia y País Vasco.    

La sección 2 tiene como finalidad averiguar la percepción de overtourism y undertourism por parte 

de los técnicos (Blázquez-Salom et al., 2021). Para ello, se emplea una escala Likert de 0 a 5 con 

el objetivo de evaluar la necesidad de contar con herramientas cartográficas específicas que 

permitan la identificación de estos fenómenos. Asimismo, se pretende conocer los principales 
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signos o problemáticas derivadas de estos desequilibrios que deberían ser contempladas en 

futuros instrumentos de planificación. 

Finalmente, para diseñar las preguntas de la sección 3 se han seguido los modelos científicos de 

evaluación cartográfica propuestos por Janssen y Uran (2003), Vonk y Ligtenberg (2010), 

Arciniegas et al. (2013), Pelzer y Geertman (2014), Eikelboom y Janssen (2015) y Te-Brömmelstroet 

(2015) en el marco del Geodiseño, los SDSS y los PSS. Concretamente se ha medido la eficacia, 

eficiencia y satisfacción que tienen los usuarios en el manejo de los prototipos de cartografías 

diseñadas para la planificación territorial del turismo.  

Durante esta fase, los expertos trabajaron con los instrumentos cartográficos y respondieron a una 

serie de preguntas orientadas a la identificación de los espacios con mayor problemática. Para 

facilitar este análisis, las cartografías se dividieron en cuadrantes, lo que permitió valorar la 

desviación o concentración de las respuestas como aproximación al impacto de la herramienta y 

a la generación de consenso en el proceso de toma de decisiones (Eficacia). Los expertos debían 

seleccionar un máximo de cinco cuadrículas por pregunta. Tras tomar la decisión, se midió el 

tiempo invertido en localizar esas áreas (Eficiencia) y la percepción de haber tomado una decisión 

correcta (Satisfacción). 

4 Resultados 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, los destinos turísticos necesitan contar con 

instrumentos que permitan la evaluación de su situación y contribuir a definir actuaciones 

necesarias para su transformación en destinos más sostenibles (Blancas-Peral et al, 2010). Para 

atender esta necesidad, se ha desarrollado un modelo cartográfico específico para este estudio, 

el cual permite identificar dinámicas y patrones de la distribución espacial del turismo a nivel de 

municipio y para el conjunto de España. Para contribuir a su lectura, la serie de mapas resultante 

puede consultarse en alta resolución en un repositorio digital accesible mediante el siguiente 

enlace (repositorio cartográfico).  

El presente apartado de resultados se divide en dos epígrafes. En el primero, se presentan los 

instrumentos cartográficos obtenidos acompañados de una breve interpretación descriptiva de la 

información representada. En el segundo, se exponen los análisis y valoraciones obtenidos de la 

evaluación externa del modelo cartográfico realizada por el grupo de expertos. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.15085079
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4.1 Comentario cartográfico 

El primero de los mapas analizados muestra el número de turistas nacionales recibidos por 

municipio (Figura 2). Esta variable se representa mediante una combinación de símbolos 

proporcionales y una leyenda de color divergente, lo que permite identificar con claridad cómo 

las capitales de provincia, así como los destinos costeros e insulares, concentran un volumen 

significativo de visitantes. A pesar de la relevancia de ciertos destinos del interior, especializados 

en turismo cultural y de naturaleza, los mapas reflejan una marcada falta de policentrismo, 

destacando el predominio del modelo centro-periferia en el turismo español. 

Figura 2. Mapa de turismo interno (2022) 

 

Fuente: elaboración propia 

El segundo modelo cartográfico diseñado permite analizar la variación del turismo interno entre 

2020 y 2021 (Figura 3). Se ha seleccionado este periodo por corresponder al fin del tercer estado 

de alarma por la COVID-19 y el inicio de las primeras vacunaciones realizadas a finales de 

diciembre de 2020. 
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La necesidad de evasión y contacto con la naturaleza, así como la implementación de modelos de 

trabajo remotos y la consecuente flexibilidad de ubicación, se tradujo en un aumento de visitantes 

en varias áreas del interior. Entre ellas destacan las zonas rurales del norte de España, así como el 

área más occidental del Sistema Ibérico y determinados valles del Pirineo aragonés y catalán. 

Asimismo, la distribución señala el auge de áreas como las sierras del Sistema Central, los Montes 

de León y las áreas naturales más próximas a Madrid, así como determinadas sierras y áreas rurales 

del interior de las provincias litorales, como la Serranía de Ronda y Sierra Nevada en Andalucía.  

Los ritmos de crecimiento fueron menores en las principales capitales de provincia, que, tras el 

prolongado confinamiento, retomaron progresivamente su actividad cultural y de ocio. Sin 

embargo, los patrones comienzan a evidenciar la vuelta a las viejas inercias previas a la pandemia, 

caracterizadas por la preponderancia de los destinos insulares y la persistencia de las fuerzas 

centrípetas de las principales áreas funcionales ligadas al turismo de sol y playa. Se trata de 

tendencias que se consolidarán definitivamente en el periodo interanual 2021-2022 (repositorio 

cartográfico). 

Cabe mencionar el caso específico de los archipiélagos. En 2020, las Islas Baleares se vieron 

particularmente afectadas durante su temporada alta, debido a las restricciones de transporte aéreo 

de pasajeros durante el verano, lo que explica su mayor crecimiento interanual en el periodo 

concreto representado en el mapa. En contraste, el impacto en las Islas Canarias fue menor debido 

a su menor estacionalidad, ya que su temporada alta se extiende de septiembre a marzo. Esto les 

permitió distribuir sus flujos turísticos en este periodo y mitigar las pérdidas de llegada de turistas, 

reflejando así una menor variación interanual en comparación con Baleares, cuya actividad turística 

depende en mayor medida del periodo estival. 

Por otro lado, la mayoría de los destinos de interior muy próximos a las ciudades, que consiguieron 

atraer turistas tras la pandemia, no han podido mantener las extraordinarias cifras de crecimiento 

que obtuvieron en 2020 gracias al turismo de proximidad. Este fenómeno, que contribuyó 

significativamente a la resiliencia de la mayoría de los espacios de interior (Blanco-Romero & 

Blázquez-Salom, 2023), estuvo impulsado por la búsqueda de destinos alejados de áreas urbanas 

masificadas. 

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.15085079
https://doi.org/10.5281/zenodo.15085079
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Figura 3. Mapa de variación del turismo interno (2020-2021) 

 

Fuente: elaboración propia 

El análisis de la distribución espacial del indicador de presión turística sobre la población (Figura 4) 

revela que la mayor presión del turismo corresponde con municipios de interior con escasa 

población. En estos casos, la afluencia masiva de turistas puede suponer un foco de tensión social 

y una señal de dependencia económica del turismo. Asimismo, se identifican regiones con altos 

niveles de presión como el Pirineo aragonés y catalán, el Sistema Ibérico, la Sierra de Gredos y 

Guadarrama y algunos municipios de la costa de Cantabria, la Costa Brava, la Costa Dorada y la 

Costa de la Luz. Los primeros corresponden a municipios con poca población, pero con gran 

disponibilidad de recursos naturales y culturales y una considerable oferta de alojamiento y/o de 

segundas residencias. El segundo grupo hace referencia a destinos turísticos maduros de sol y 

playa muy especializados que, pese a contar con una población residente considerable, 

experimentan un notable incremento de visitantes durante la temporada alta, lo que genera una 

presión significativa. 

 

 



 
  
 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (104)                                                             16 

Figura 4. Mapa de presión turística (2022) 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación con la diversidad de procedencia de los visitantes en 2022 (Figura 5), la herramienta 

cartográfica permite distinguir cómo los destinos con mayor diversidad de origen corresponden a 

los principales enclaves costeros y grandes nodos urbanos con mejor conexión a través de la alta 

velocidad ferroviaria. Por el contrario, los destinos de interior con peores conexiones de transporte 

muestran una menor diversidad de procedencias, lo que los hace más vulnerables y menos 

resilientes frente a fluctuaciones en la demanda turística. 
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Figura 5. Mapa de diversidad de procedencia del turismo interno (2022) 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al análisis de las viviendas turísticas, conviene mencionar que su proliferación se 

desarrolló a raíz de la crisis de 2008, cuando surgieron nuevas formas de alojamiento y 

plataformas de alquiler vacacional como Airbnb (Hidalgo-Giralt et al., 2023). En el caso de España, 

este estudio muestra que, para el año 2021 (Figura 6), la mayor concentración de VUT en relación 

con el parque de viviendas convencionales se encuentra organizada a lo largo de la costa 

mediterránea y atlántica.  

Destacan especialmente enclaves de sol y playa muy especializados de Lanzarote y Fuerteventura 

(Islas Canarias); Cádiz, Conil y Nerja (Andalucía); Calpe y Jávea (Comunidad Valenciana), así 

como varios municipios costeros de la provincia de Girona e Islas Baleares, todos ellos con una 

elevada presencia de este tipo de alojamiento. Asimismo, se aprecia una notable presencia de 

VUT en el pirineo aragonés y catalán, por tratarse de municipios altamente turísticos debido a la 

existencia de estaciones invernales y una oferta importante de espacios naturales y culturales. 
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Figura 6. Mapa de viviendas turísticas en España (2021) 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2 Resultados de la validación externa de las herramientas cartográficas 

La evaluación externa realizada por los expertos sobre las herramientas cartográficas diseñadas 

revela que más del 60 % de los encuestados perciben la existencia de overtourism en sus regiones 

como “alta” o “muy alta” (Figura 7). Asimismo, consideran que los signos y consecuencias de 

esta turistificación tienen más implicaciones relacionadas con la superación de la capacidad de 

carga ambiental que aquella relacionada con la social y ligada a procesos de turismofobia. 

Por otro lado, el 50 % de los expertos perciben la presencia de undertourism en su región como 

“alta” o “muy alta” (Figura 8). En particular, son las autonomías con un modelo de desarrollo 

turístico rural o de interior (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra) las que 

advierten la existencia de estos espacios. Según los expertos, estos territorios se caracterizan por 

una baja densidad demográfica, una limitada disponibilidad de servicios y equipamientos, y una 

accesibilidad reducida, factores que condicionan su capacidad para atraer visitantes. 
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Figura 7. Grado de percepción del overtourism 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 8. Grado de percepción del undertourism 

 

Fuente: elaboración propia 

La sección concluye con una pregunta destinada a evaluar la necesidad e interés de los 

profesionales en disponer de instrumentos y herramientas cartográficas que respalden la toma de 

decisiones en la planificación territorial del turismo. Esta demanda es percibida por más del 75 % 

de los encuestados como “alta” o “muy alta”, destacando además la falta de herramientas que 

proporcionen información para el diseño de estrategias de descentralización del turismo y la 

identificación de espacios saturados. 
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En la última sección de la encuesta, los expertos utilizaron las herramientas cartográficas y 

respondieron a una serie de preguntas destinadas a evaluar la eficiencia, eficacia y nivel de 

satisfacción de los modelos desarrollados. Bajo estos parámetros, en las siguientes páginas se 

exponen los principales resultados obtenidos para cada una de las herramientas cartográficas 

diseñadas.  

El primer mapa presentado muestra el número de turistas nacionales que realizaron viajes 

interprovinciales, representado a nivel municipal. Los expertos debían identificar las áreas con 

mayor afluencia turística en España. Siguiendo estas indicaciones, la selección de las cuadrículas 

correctas presentó muy baja dispersión (Figura 9), lo que indica un alto nivel de precisión en la 

identificación de las zonas turísticas más relevantes. Asimismo, se ha determinado una alta 

eficiencia de la herramienta, ya que para la gran mayoría de los encuestados (94 %) el tiempo de 

identificación no superó los cinco minutos. Además, la cartografía presenta un elevado grado de 

confianza, dado que más del 60 % de los técnicos expresaron satisfacción con su elección. 

Figura 9. Resultados extraídos para la primera herramienta (H1) 

 

Fuente: elaboración propia 
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El segundo mapa muestra la variación interanual del turismo interno entre los años 2020 y 2021. 

En este caso, los expertos debían identificar las áreas de mayor crecimiento. El resultado muestra 

menores niveles de consenso y solo dos de los cuadrantes más seleccionados superan el 50 % de 

concentración de respuestas de los participantes (Figura 10). Este resultado sugiere la posibilidad 

de que algunos encuestados hayan asociado cognitivamente el color rojo a una connotación 

negativa basada en el decrecimiento del turismo. Circunstancia que se une a la propia variabilidad 

espacial de las categorías de municipios representados en el mapa, por lo que la dispersión 

esperada de la respuesta era superior.  

Figura 10. Resultados extraídos para la segunda herramienta (H2) 

 

Fuente: elaboración propia 

El tercer mapa presenta el indicador compuesto de presión turística. Tras su lectura, los expertos 

debían seleccionar las áreas con mayor cantidad de turistas por habitante. Con este cometido, esta 

cartografía experimenta menores niveles de concentración en la selección de zonas. Este resultado 

podría deberse a la mayor variabilidad espacial del propio índice a lo largo de toda la línea de 
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costa. No obstante, los usuarios detectan las mayores intensidades costeras y aquellas zonas rurales 

y naturales de los Pirineos o del Sistema Central.  

El uso de esta cartografía ha requerido una mayor inversión de tiempo para su lectura y ha 

mostrado disparidad en cuanto al grado de confianza con la selección escogida (Figura 11). Este 

valor obtenido podría estar relacionado con la mayor complejidad intrínseca del indicador, que 

relaciona población turística con la población local, lo que puede dificultar su lectura e 

interpretación. 

Figura 11. Resultados extraídos para la tercera herramienta (H3) 

 

Fuente: elaboración propia 

El cuarto mapa representa el número de municipios diferentes de origen de los turistas. En este 

caso, los expertos debían identificar las áreas con mayor diversidad de procedencias. Al igual que 

en el primer mapa, las cuadrículas con mayor frecuencia de respuesta coinciden con las zonas 

requeridas en el enunciado. Además, la herramienta se considera eficiente, con un tiempo de 

lectura e identificación no superior a cinco minutos, y fiable, pues más del 70 % de los encuestados 

señalan haber escogido apropiadamente (Figura 12). 



 
  
 

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (104)                                                             23 

Figura 12. Resultados extraídos para la cuarta herramienta (H4) 

 

Fuente: elaboración propia 

Seguidamente, los encuestados realizaron una valoración final sobre la confianza y funcionalidad 

de los instrumentos cartográficos (Figura 13). De los resultados se obtiene disparidad de opiniones 

en ambas cuestiones, posiblemente a causa de las distintas problemáticas ligadas con el formato 

estático de las cartografías mostradas en la encuesta online y la utilización de la variable visual 

tamaño para los totales de población, turistas y viviendas, los cuales pueden dificultar la lectura 

por el excesivo solapamiento de las esferas. Con todo ello, la valoración final se considera positiva. 
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Figura 13. Valoración final de las cartografías 

 

Fuente: elaboración propia 

La evaluación concluye con una valoración pormenorizada sobre parámetros relacionados con los 

principios del diseño cartográfico (Bertin, 1983; Dent et al., 2009; Dodge et al., 2011; Kraak & 

Ormeling, 2013; Krygier & Wood, 2011; Li, 2012; Slocum et al., 2009; Tyner, 2010). Los usuarios 

reflejan una valoración “media-alta” con especial apreciación de la capacidad de la cartografía 

de representar varias capas de información a partir de variables visuales como el tamaño, la forma, 

el color o el valor (Figura 14). 

Figura 14. Gráfico de valoración de los mapas analizados en la encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados, junto con las apreciaciones finales de los expertos, han permitido identificar 

mejoras en el diseño de los prototipos cartográficos para optimizar su eficiencia, eficacia y 

satisfacción. Entre estas mejoras destacan los ajustes en el tamaño de las esferas y la reducción de 

la superposición de elementos para mejorar la claridad. En este sentido, los problemas de 

visualización asociados con la superposición de elementos podrían reducirse e incluso 

desaparecer en representaciones cartográficas a escala regional, lo que permitiría una mejor 

identificación de los patrones de distribución territorial del turismo. 

Algunas recomendaciones ya se han implementado en este artículo, como un nuevo método para 

la leyenda en la Figura 2 (parte superior Figura 15), que unifica tamaño y color para reforzar la 

claridad del mensaje; y el uso de cartografías digitales y herramientas de web mapping, que 

facilitan la navegación interactiva, la realización de consultas y la adaptación de la visualización a 

los objetivos de análisis y nivel de detalle requerido por el usuario del mapa. Para avanzar en esta 

línea, se ha desarrollado un visor cartográfico (parte inferior Figura 15) con la herramienta 

BeMaps® (visor). Un software de cartografía web diseñado específicamente para la elaboración 

de mapas temáticos con rigor científico. Entre sus funciones principales destaca la capacidad de 

generar representaciones cartográficas multivariables —tamaño con símbolos proporcionales y 

color—, ajustar la vista de forma interactiva, desplazarse libremente en distintas direcciones, 

realizar consultas temáticas y búsquedas por localización, así como activar o desactivar capas. 

Todo ello facilita la comparación de distintos conjuntos de datos, el análisis espacial de los 

fenómenos turísticos y la identificación más precisa de patrones espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bemaps.unizar.es/user-map/67e2deb8c8c0ee487a3062c8/view
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Figura 15. Futuros desarrollos del modelo cartográfico 

 

Fuente: elaboración propia 
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5 Conclusiones 

El presente artículo propone un modelo cartográfico diseñado para responder a la actual demanda 

de herramientas y modelos de análisis avanzados que respalden la planificación turística (Butler & 

Waldbrook, 2003). En particular, introduce nuevos instrumentos capaces de orientar la 

planificación territorial del turismo ante los crecientes problemas asociados a la saturación turística 

(Blázquez-Salom et al., 2020). Desde esta perspectiva, el trabajo constituye un avance significativo 

al desarrollar y validar un protocolo de trabajo innovador en el tratamiento cartográfico del big 

data turístico, el cual cobra especial relevancia dentro del paradigma de la planificación turística 

inteligente (Femenia-Serra & Ivars-Baidal, 2018; Femenia-Serra & Navarro-Ruiz, 2019; Ivars-Baidal 

& Vera-Rebollo, 2019). Bajo estos parámetros conceptuales e instrumentales, la investigación 

ofrece nuevas tecnologías cartográficas capaces de identificar espacialmente a municipios 

afectados por fenómenos de overtourism o undertourism, mostrando con precisión los patrones de 

desequilibrio territorial del modelo turístico español y contribuyendo a la comprensión de su 

estructura y dinámicas.  

La validación del modelo cartográfico, emitida por los profesionales de la planificación turística y 

territorial, confirman la utilidad de estas herramientas como sistema de apoyo a la toma de 

decisiones en la planificación territorial del turismo. No obstante, se han identificado ciertas 

limitaciones en el uso de símbolos proporcionales a la hora de representar variables absolutas, lo 

que genera solapamientos en áreas de alta concentración espacial del turismo en el territorio.  

Para abordar este problema, se han implementado técnicas de web mapping, que permiten la 

integración de múltiples capas de información y facilitan un análisis multiescalar adaptable a las 

características territoriales y a las dinámicas específicas de cada destino (Ivars-Baidal y Vera-

Rebollo, 2019). Esta mejora ha optimizado la geovisualización interactiva de las desigualdades 

municipales, revelando con mayor claridad la polarización territorial del turismo en España. 

El protocolo propuesto para el tratamiento cartográfico del big data turístico demuestra su 

capacidad para analizar patrones y dinámicas espaciales del turismo no observadas hasta la fecha 

a un nivel de desagregación por municipio y para todo el territorio nacional. Además, la 

combinación de estos datos experimentales del INE con otras fuentes de datos abiertos 

convencionales amplía las oportunidades para examinar las dinámicas socioterritoriales de la 

actividad turística, al tiempo que establece las bases para la integración de nuevos indicadores y 

el desarrollo de enfoques geográficos innovadores de gran valor para el ejercicio de la 

planificación territorial del turismo por parte de las administraciones locales y regionales. 
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Entre estos futuros desarrollos destacan diversas líneas de análisis orientadas a la identificación de 

trayectorias evolutivas de la población permanente y flotante, con el objetivo de tipificar tendencias 

progresivas o regresivas de espacios rurales y urbanos (Caudevilla-Lambán, 2024); el estudio de 

relaciones bivariadas entre indicadores de densidad turística (turistas por km2) y presión turística 

(turistas por habitante), con el fin de caracterizar los espacios turísticos según sus problemáticas 

de concentración y/o saturación (Peeters et al., 2018); el análisis de dinámicas y patrones de 

acumulación y coexistencia de VUT, segundas residencias y oferta reglada de alojamiento (Cerdá-

Mansilla et al., 2022); la categorización de los destinos en función de su vulnerabilidad o 

resiliencia mediante de la integración de indicadores sociodemográficos y socioeconómicos 

(Méndez-Gutiérrez-del-Valle & Monteserín-Abella, 2023); el estudio de la acumulación espacial 

del turismo en relación con otras variables sobre el precio de la vivienda para analizar dinámicas 

de turistificación y gentrificación (Díaz-Cuevas & Fernández-Tabales, 2023); o la combinación de 

datos de densidad turística con otros correspondientes a usos del suelo, fragilidad paisajística o 

disponibilidad de agua, para abordar análisis de la capacidad de carga ambiental y presión 

socioambiental (Fernández-Latorre & Díaz-Del-Olmo, 2011).  

A la luz de los análisis realizados, el uso de tecnologías cartográficas de detalle y la representación 

cartográfica de indicadores turísticos basados en big data pueden desempeñar un papel clave a 

la hora de construir consenso y mejorar la cooperación entre los diferentes agentes y territorios, 

lo que puede contribuir significativamente a la inteligencia territorial, fortaleciendo la gobernanza 

de los destinos turísticos (Perea-Medina et al., 2018) y proporcionando información estratégica 

para el diseño de políticas públicas orientadas hacia la sostenibilidad y la cohesión territorial del 

modelo turístico. 
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