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R e t o s  d e l  d e s t i n o  S a n  L o r e n z o  d e  E l  E s c o r i a l  
e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  C O V I D - 1 9   

Mª del Carmen Mínguez y Nicolás Jiménez 

Universidad Complutense de Madrid; cminguez@ghis.ucm.es  
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial; njimenez@aytosanlorenzo.es  

Resumen: San Lorenzo de El Escorial es un destino cultural tradicional, al que se estima 
que llegan anualmente en torno a un millón de visitantes. Su carácter patrimonial, la 
diversidad competencial de los numerosos agentes implicados en la actividad turística y 
la proximidad a Madrid hacen que su gestión deba ser abordada desde una perspectiva 
integral e integradora. Por ello, el objetivo de este texto consiste en  analizar las 
estrategias y retos a los que se enfrenta como destino, en el contexto actual marcado por 
la COVID-19 y las nuevas fuentes de financiación. Para ello se presenta una breve 
revisión de las intervenciones y las medidas tomadas en materia de gestión turística, en 
las últimas décadas, ofreciendo un panorama que determina la situación actual. Como 
resultado se plantean los retos a los que se enfrenta este destino, así como los 
instrumentos de los que se dispone para afrontarlos.    

Palabras clave: Planificación turística, Patrimonio Mundial, turismo de proximidad, 
Sostenibilidad Turística, Destino Turístico Inteligente. 

1. Introducción 

San Lorenzo de El Escorial es un destino turístico y cultural de larga tradición y uno de los más 
importantes de la Comunidad de Madrid por el número de visitantes, ya que anualmente recibe 
en torno a un millón. Esto conlleva que el turismo sea una de las actividades económicas más 
importantes del municipio en cuanto a generación de empleo y renta, al tiempo que uno de los 
temas centrales de su agenda política. 

El modelo turístico de San Lorenzo de El Escorial (en adelante SLdE) está fuertemente 
condicionado por su proximidad a Madrid capital y su área metropolitana, principales emisores 
de visitantes (turistas y excursionistas que acuden de manera reiterada), y por la existencia de un 
conjunto de recursos turísticos, especialmente el formado por el Real Monasterio y sus 
dependencias. Tradicionalmente, el modelo de visita se ha sustentado en su configuración como 
un destino turístico en sí mismo, constituido como un lugar vacacional temporal y concebido 
desde una perspectiva principalmente urbanística. Desde principios del siglo XX, forjó su 
reputación como lugar donde los veraneantes, primero de clase alta y media-alta (década de 1920) 
y más tarde, de clase media-alta y media (década de 1960), pasaban largas temporadas en sus 
segundas residencias o en alojamientos hoteleros creados ad hoc (Valenzuela, 1974). A mediados 
de la década de 1970 ese modelo turístico tradicional va a ser trastocado por diferentes cambios, 
especialmente los derivados de: i) la nueva organización territorial del Estado y de las 
competencias asignadas a los diferentes niveles administrativos; ii) la transformación en la 
función territorial del municipio como consecuencia de la expansión de la gran conurbación 
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“Madrid, región metropolitana”, que transforma la mayor parte de la segunda residencia en 
residencia permanente y iii) la evolución de la actividad turística con la valoración del patrimonio 
cultural y natural por parte de la sociedad, el incremento de los viajes y los cambios en las 
tendencias de consumo turístico.  

Todo ello conlleva la configuración de un modelo turístico indeterminado en el que SLdE 
funciona desde una doble perspectiva. Por un lado, SLdE es un componente del “destino 
Madrid”, del que forman parte la capital de España, el conjunto de ciudades patrimoniales del 
centro de la península ibérica (Ávila, Segovia, Toledo, Alcalá de Henares, Aranjuez) y numerosos 
de recursos y actividades turísticas susceptibles de generar viajes y pernoctaciones en la ciudad 
(Warner, Parque Nacional Sierra de Guadarrama, etc.). En este sentido son sus principales 
recursos (Real Monasterio y Valle de los Caídos) los que convierten a SLdE en un sub-destino 
dentro de los viajes nacionales e internacionales cuyo destino principal es la capital (Ávila y 
Barrado, 2005). Por otro lado, SLdE sigue siendo un destino en sí mismo tanto para los residentes 
en la región madrileña, como para un segmento poblacional (esencialmente nacional) que centra 
su interés en los recursos del municipio y opta por configurar sus viajes de forma personalizada. 

Con este panorama, cambiante y fuertemente condicionado por elementos externos, durante las 
últimas tres décadas se han desarrollado diversas iniciativas que más que configurar un modelo 
turístico se han ido desplegando con el fin de atraer viajeros regionales, nacionales o 
internacionales. Para ello se ha trabajado especialmente en la promoción turística y en la creación 
de productos turísticos diversificados, basados en la oferta cultural, la gastronomía, el medio 
natural, los eventos deportivos, las reuniones y jornadas de formación de empresas, las visitas 
educativas, etc. intentando con ello adaptarse a las nuevas necesidades de una demanda,cada vez 
más caracterizada por la búsqueda de experiencias (Pine y Gilmore, 1999; Binkhorst y Den 
Dekker, 2009), y la conformación del producto Patrimonio Mundial en Madrid (De la Calle y 
García, 2005). A ello, desde el 2020, se suman los cambios asociados a los nuevos los patrones de 
movilidad y consumo derivados de la COVID-19, que los agentes implicados han de afrontar con 
nuevas estrategias. Esta situación se considera un gran reto, al tiempo que una oportunidad para 
establecer un nuevo modelo turístico, aprovechando las posibilidades que ofrecen los 
instrumentos y herramientas de planificación y gestión, sectoriales o transversales, que inciden en 
el ámbito del turismo, así como la financiación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

2. Un patrimonio singular como principal recurso turístico  

San Lorenzo de El Escorial destaca por la monumentalidad de sus bienes patrimoniales, de 
carácter arquitectónico, con elementos construidos desde el s.XVI hasta el XXI, y medioambiental, 
así como por el volumen y variedad de los mismos. Esto le concede una complejidad en cuanto a 
la gestión turística, al tiempo que hace de él un interesante objeto de estudio (Mínguez, 2007a; 
2007b; Mínguez et al, 2015; Madrazo, Sáez y Lacasta, 2018; Chias, 2020; Martín-Merino, 2021). 

Su condición de Real Sitio además de aunar esos valores ha permitido que se mantengan en el 
tiempo, siendo merecedor del reconocimiento de instituciones nacionales e internacionales, como 
la UNESCO, que incluyó el Monasterio y Sitio del Escorial en la Lista de Patrimonio Mundial 
(1984) y reconoció su Valor Universal Excepcional (2014), al conjunto monumental compuesto por 
el Real Monasterio, las casas anejas y sus jardines históricos, así como por las dos casas de recreo, 
conocidas como la Casita del Príncipe y la Casita del Infante. Todos estos elementos, propiedad 
del Estado, son gestionados por Patrimonio Nacional y cuentan con la declaración de Bienes de 
Interés Cultural (Decreto de 3 de junio de 1931), la cual también tienen: el Pinar de Abantos y la 
Zona de la Herrería, considerado Paisaje Pintoresco (Decreto 2418/1961); el Conjunto Histórico 
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Artístico (Decreto 1857/1971) en el que se encuentran otros BICs considerados recursos turísticos, 
como el Real Coliseo de Carlos III (Decreto 300/1995) y la Casa de Peláez o del Infante D. Gabriel 
(Real Decreto 3456/1983); y el Territorio Histórico delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II 
(Decreto 52/2006). A ellos se suman dos elementos con marcada vocación patrimonial y turística, 
como son el Valle de los Caídos y el Teatro Auditorio de la Comunidad de Madrid.  

También destaca la riqueza paisajística y natural del espacio incluido en la Cuenca del río 
Guadarrama que forma parte de la Red Natura 2000 LIC-ZEC (Decreto 105/2014) que, junto al 
espacio delimitado por la Cerca, forman parte del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de la Sierra de Guadarrama (Decreto 96/2009) (Fig. 1). Finalmente, mencionar los elementos 
patrimoniales inmateriales que contribuyen a su identidad, especialmente las fiestas de la Romería 
de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia, declarada de interés turístico nacional (1986), la Semana 
Santa y la Travesía de las Cumbres Escurialenses, de interés turístico regional (2013), el Belén 
monumental, las fiestas patronales y otras tradiciones menores.  

Figura 1. Mapa de los elementos patrimoniales de San Lorenzo de El Escorial  

w  

Elaboración propia 

En definitiva, aunque se trata de un municipio con un rico y variado patrimonio, su oferta 
turística se focaliza esencialmente en el conjunto monumental formado por el Monasterio y su 
entorno que, por una parte contribuye a que el destino se configure como tal y a que sea 
reconocido internacionalmente, atrayendo un importantísimo número de visitantes y, por otra, 
ocasiona una ocultación del resto de recursos que quedan eclipsados ante su excepcionalidad. Un 
comportamiento semejante al que se produce en otras ciudades históricas situadas en el área de 
influencia turística de Madrid, como Segovia o Ávila (Troitiño et al, 2002; Troitiño, 2009; Mínguez 
y Velasco, 2011), con los que además comparten el perfil de los visitantes: predominio del 
excursionismo y de los visitantes nacionales; fuerte estacionalidad y desequilibrio en cuanto a la 
afluencia durante los días laborales y los fines de semana y festivos (De la Calle et al, 2015; 
Mínguez et al, 2015).  
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3. Agentes responsables de los servicios turísticos  

Uno de los factores más determinantes de la evolución y de la situación actual de los recursos y 
de la actividad turística, tiene que ver con la concurrente participación de diferentes agentes en la 
gestión del destino y la interlocución entre ellos (Fig. 2). En este apartado se presenta su 
incidencia desde la década de 1990, momento en el que la política turística a nivel nacional 
incorpora la planificación como elemento para la transformación de los destinos turísticos 
(Velasco, 2011), y en el que la política local cobra un mayor protagonismo introduciéndose 
cambios sustanciales en la promoción.  

Figura 2. Mapa de actores en el destino-subdestino  
 

Elaboración propia.  

A. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Tiene como prioridad adecentar el entorno 
y hacerlo agradable a sus visitantes, adecuándose a la coyuntura de cada momento, a la 
situación política y social y haciendo uso, de instrumentos de gestión urbanística y 
cultural y de las inversiones locales realizadas con cargo al presupuesto municipal o 
mediante programas, ayudas y subvenciones del Estado y de la Comunidad de Madrid. 
Durante la década de 1990 se realizaron proyectos de mejora de la ciudad que, 
indirectamente, benefician el desarrollo de la actividad turística (estación de autobuses, 
aparcamientos subterráneos, peatonalización de calles, etc.). Estos proyectos se abordaron 
desde una perspectiva urbanística y se complementaron con actuaciones específicas 
lideradas desde la Concejalía de Turismo (apertura de la Oficina Municipal de Turismo, 
elaboración de material promocional propio, asistencia a ferias, creación de la Empresa 
Pública Municipal San Lorenzo S.XXI, etc.). 

En este contexto se aprobó el Plan de Excelencia Turística (PET 2003-2006), que supuso una 
oportunidad para afianzar políticas explícitas de desarrollo turístico a nivel local, más allá de las 
actuaciones puntuales que se habían realizado durante años atrás, suponiendo una dotación de 
la oferta cultural y de servicios turísticos, así como la mejora de los ya existentes y de los espacios 
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más visitados (Mínguez, 2007b). Las repercusiones del Plan presentan claroscuros. Por una parte, 
contribuyó al desarrollo de una serie de actuaciones importantes para el destino (nueva web, 
oficina de turismo-centro de interpretación, señalización turística, rehabilitación de espacios 
públicos), pero, por otra, supuso la pérdida de una oportunidad de consolidar un ente gestor del 
destino y la dedicación de gran parte de los fondos disponibles al Centro de Estudios 
Herrerianos, cuyo proyecto no se materializó.   

En 2008, la gran recesión económica abrió un período de austeridad y de reducción del gasto 
público, en el que volvieron las políticas de inversión para el acondicionamiento de la ciudad 
(Fondos del denominado Plan “E”) y se mantuvo la promoción turística, con actuaciones 
coyunturales, de éxito variable. Paralelamente a la recuperación económica, la mejora de las 
finanzas permiten la adopción de actuaciones continuistas, que modernizaron los servicios 
prestados, y de otras, más innovadoras, que conllevaron la colaboración e  implicación con el 
resto de los agentes, especialmente institucionales, como la creación de la marca Patrimonio 
Mundial en Madrid o la puesta en marcha del Tren de Felipe II.  

B. Patrimonio Nacional. Es la institución, dependiente del Ministerio de Presidencia, 
responsable de los bienes de titularidad del Estado, afectados al uso y servicio del Rey y 
de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la 
Constitución. Su Consejo de Administración, que cuenta con un Delegación territorial en 
SLdE, administra y gestiona dichos bienes que son mayoritariamente, aquellos que 
forman parte de la declaración de Patrimonio Mundial. Su gestión es determinante para 
la actividad turística de la localidad tanto en lo que se refiere a las políticas expositiva y  
tarifaria, al desarrollo de productos, a la programación de eventos culturales, etc. 

Esta organización de carácter centralizado presenta un modelo de gestión muy institucional , 
basado en el mantenimiento y restauración de sus bienes patrimoniales y la realización de 
exposiciones temporales, que adolece de un enfoque centrado en objetivos turísticos que 
contribuyan a la dinamización del entorno local (García y Mínguez, 2005; Mínguez, 2011). No 
obstante, a través de los Planes de Actuación (2013-2016; 2017-2021), Patrimonio Nacional viene 
realizando diferentes acciones con incidencia en el turismo de SLdE, que favorecen cambios en la 
imagen corporativa, mejoras en la visita pública, un mayor aprovechamiento económico de 
inmuebles y la colaboración institucional a través de convenios, entre otras muchas. 

C. Comunidad de Madrid. Es la institución con competencias en materia de turismo y 
muchas otras que inciden transversalmente en su desarrollo. Conviene resaltar el cambio 
experimentado en el seno de su Dirección General de Turismo, a través del Plan de 
Turismo 2013-2015 y la Estrategia de Turismo 2016-2019 , dando mayor protagonismo a 118

los agentes territoriales mediante actuaciones conjuntas, como las anteriormente 
mencionadas: marca Patrimonio Mundial, Tren de Felipe II… 

Además, en 2016 creó la Mesa Transversal de Turismo, en la que participaban 17 Direcciones 
Generales con el objetivo de hacer de la región un referente nacional e internacional, mediante la 
coordinación de las actuaciones sectoriales ejercidas desde los diferentes ámbitos competenciales. 
Su trayectoria no ha sido relevante ni se ha llegado a concretar en los entornos locales; si bien la 
importancia de esta coordinación a nivel regional y local se muestra necesaria si se consideran 
los ámbitos de gestión con incidencia en el turismo que las diferentes D.G. realizan a nivel local 
(Fig.3). 

 Se pueden consultar en h�ps://www.ucm.es/patrimonioturismomadrid/planesyprogramas 118
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A esta coordinación también contribuye la Mesa Regional de Turismo (Orden 186/2018), en la 
que participan distintos niveles de gestión de la Comunidad de Madrid, municipios turísticos, 
asociaciones del sector, Grupos de Acción Local y otras entidades relacionadas con el desarrollo 
local y territorial de la región, para poner en común sus estrategias, acordar acciones y, en 
definitiva, tomar decisiones relativas a cuestiones que afecten a todos los agentes turísticos que 
operan en la región. En el seno de la Mesa se creó la Comisión de Patrimonio Mundial en Madrid 
en la que participan los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El 
Escorial, a los que cabe prever la próxima adhesión de Madrid. 

Figura 3. Ámbitos de gestión turística de la Comunidad de Madrid en SLdE 

w  

Elaboración propia 

D. Otros agentes. A los anteriormente referidos se unen, con menor impacto: i) el 
empresariado local y foráneo (touroperadores y servicios a través de internet), que hace 
negocio con el destino; ii) la sociedad civil, básicamente conformada por asociaciones sin 
ánimo de lucro entre las que destacan las representativas del empresariado local 
(ASLEPYME y Restaura Escorial), las preocupadas por la protección del medio ambiente 
y el patrimonio y el desarrollo cultural del municipio, iii) los ayuntamientos de 
municipios colindantes, con los que se comparten iniciativas, y  especialmente los 
municipios Patrimonio Mundial en Madrid (Alcalá de Henares, Aranjuez y El Escorial) 
con quienes se intentan acometer políticas de cohesión que fortalezcan el producto 
turístico y iv) desde enero de 2022 la Universidad Complutense de Madrid, que instalará 
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en este municipio la nueva Cátedra de Desarrollo Turístico Sostenible. 

Esta diversidad de actores, relaciones e intereses ha dificultado a lo largo del tiempo la 
consolidación de un ente gestor del destino potente que los coordine y articule, unificando 
esfuerzos para alcanzar objetivos comunes (Fig. 3). Los intentos del ayuntamiento (Patronato 
Municipal de Turismo, Empresa Municipal San Lorenzo Siglo XXI, Consejo Sectorial de Turismo) 
no han culminado en su consolidación y, a fecha de hoy, no se dispone de un espacio en el que 
trabajen conjuntamente en la definición de un modelo turístico que convierta SLdE en un destino 
adaptado a los nuevos tiempos y a la evolución de la demanda. Consecución harto compleja si 
consideramos que la visión del destino que tienen las instituciones supramunicipales (Patrimonio 
Nacional, Comunidad de Madrid) puede no coincidir con los intereses de la localidad. 

4. El impacto de la COVID-19  

Son pocas las fuentes de información que ayudan a conocer el impacto económico de la actividad 
en el municipio y a determinar un perfil del visitante, lo que impide que se tenga un 
conocimiento real y en profundidad de su evolución, ni de cómo ha afectado la COVID. Se estima 
que antes de la pandemia visitaban anualmente SLdE en torno a un millón de personas, de las 
cuales, aproximadamente, la mitad accedían al interior del Monasterio (Patrimonio Nacional, 
2020). Durante las últimas décadas esta cifra se ha mantenido constante, aunque con pequeñas 
variaciones interanuales, manifestando su distribución a lo largo del tiempo una acusada 
estacionalidad anual y un fuerte desequilibrio en la afluencia entre los días de diario y festivos. 
En 2020, el impacto de las medidas adoptadas por la COVID alteraron el volumen de visitantes y 
sus características (Fig. 4), produciéndose una reducción importante de los visitantes en grupo 
(comerciales, escolares...) que suponían un colectivo importante con especial presencia en los 
registros del Monasterio y en la actividad de diferentes empresas locales. 

Figura 4. Evolución del número de consultas realizadas en la Oficina de Turismo, según 
procedencias (2018-2020)  

w  

Fuente: Oficina de Turismo de SLdE. Elaboración propia. 

La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un importante impacto en la actividad turística local en 
cada una de las etapas que han definido la pandemia, no solo por la temporal inactividad 
generalizada del sector (marzo-mayo 2020) y la lenta recuperación, sino por la afectación 
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diferenciada que se ha producido en los negocios turísticos según la actividad empresarial 
desarrollada. Mientras las actividades ligadas a los grupos, se han visto especialmente afectadas, 
por las restricciones impuestas y por las medidas adoptadas (cupos, restricciones en los 
transportes, límites a las reuniones en grupo, medidas sanitarias, etc.), las actividades vinculadas 
a los visitantes individuales, especialmente excursionistas, se han ido incrementando, llegando a 
producirse una ola de hiperactividad derivada del cierre de los límites regionales, que ha 
potenciado el turismo de proximidad, en este caso intrarregional (Diaz-Soria y Llurdés-Coit, 
2013). 

Durante el segundo semestre de 2020, con la nueva normalidad y hasta el verano de 2021, las 
limitaciones al movimiento de personas impuestas en las Comunidades Autónomas limítrofes a la 
madrileña, provocaron, indirectamente, la restricción del ámbito turístico susceptible de ser 
utilizado por un mercado madrileño deseoso de realizar actividades de ocio, pasear al aire libre o 
simplemente comer y pasar el rato. Todo ello fomentó el esparcimiento de los residentes en la 
Comunidad de Madrid por la región, favoreciendo la actividad turística, y muy especialmente el 
excursionismo. Su presencia ha conllevado la saturación de los espacios públicos potenciando un 
comportamiento que ya venía sucediendo en los últimos años y generando cierto malestar entre 
los residentes, quienes además veían con recelo a los visitantes, en un momento todavía de 
propagación del virus. 

En este contexto el ayuntamiento, complementando las iniciativas adoptadas a nivel nacional y 
regional, ha trabajado para dar respuesta a esta situación con la lógica de asegurar la seguridad y 
contribuir a la viabilidad y mantenimiento del empresariado local. Ante los problemas derivados 
de una situación sobrevenida ha tenido que intervenir con carácter urgente desarrollando entre 
otras acciones: i) protocolos de actuación en los servicios dependientes del Ayuntamiento; ii) 
obtención del sello de Turismo Responsable en la Oficina de Turismo; iii) actuaciones de 
información e inspección del cumplimiento de las medidas adoptadas (terrazas, visitas guiadas); 
iv) creación de códigos QR para dar acceso a las cartas de las terrazas y v) creación de líneas de 
ayudas al empresariado local. Paralelamente, las empresas, a nivel individual, trabajaron para 
adaptar sus negocios a las nuevas necesidades.   

5. La COVID-19 como oportunidad  

A nivel estatal, la crisis sanitaria ha provocado una crisis económica de gran calado que ha puesto 
de manifiesto la fragilidad del turismo, uno de los sectores más perjudicados (Romegosa, 2020). 
Para dar respuesta a la problemática generada a nivel económico y social, el gobierno español ha 
elaborado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como estrategia para canalizar la 
financiación de los fondos destinados por Europa (Next Generation-EU) para reparar los daños 
provocados por la COVID-19 y reactivar la economía, a través de reformas e inversiones.  

Uno de los ámbitos de actuación del componente 14 de la V política palanca  son los Planes de 119

Sostenibilidad Turística en Destino (Gobierno de España, 2021), para cuyo desarrollo se ha 
elaborado la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos (ESTD)  que pretende que la 120

sostenibilidad sea el eje articulador de los modelos turísticos, los cuales requieren de mecanismos 
de cooperación entre administraciones públicas para resolver problemas transversales y mejorar 

 Políticas con capacidad de acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsar 119

un desarrollo sostenible coherente y alcanzar un impacto más rápido y sostenido sobre aspectos clave para el 
progreso en el conjunto de la Agenda 2030.

 h�ps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21764 120
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la competitividad, a través de la transformación verde y digital del sector (Secretaría de Estado de 
Turismo, 2021). Para alcanzar esta finalidad, la ESTD tiene dos objetivos generales: i) apoyar a los 
destinos turísticos españoles en su proceso de transformación hacia hubs o polos de innovación 
turística y ii) conseguir una mayor cohesión territorial, relacionando la oferta y los destinos de 
cada territorio y creando conexiones entre los destinos de distintas regiones (Fig. 5). En este 
contexto, los ayuntamientos cobran un especial protagonismo al convertirse en gestores de los 
recursos económicos puestos a su disposición. 

Figura 5. Herramientas previstas por la ESTD  

 

Elaboración propia  

Para SLdE la COVID-19, además de implicar un cambio en los patrones de movilidad y consumo 
de los visitantes, que ha generado actuaciones puntuales de gestión como las descritas ut supra, ha 
servido como punto de inflexión para evaluar el modelo desarrollado hasta el momento y sentar 
las bases de la planificación de uno nuevo. SLdE se enfrenta a esta situación condicionado por la 
falta de una tradición en planificación turística que ha suplido con el desarrollo de una serie de 
iniciativas, muchas veces inconexas, y frecuentemente basadas en la oportunidad y la intuición 
que no han sido capaces de resolver la problemática de un destino de sus características. La 
COVID-19, a nivel local, más que agravar esta situación previa, la ha puesto en evidencia y ha 
favorecido que los agentes turísticos tomen conciencia de la necesidad de acometer acciones que 
favorezcan el desarrollo de la actividad turística; al tiempo que ha propiciado la creación de un 
marco estratégico y financiero nacional sin precedentes. Todo ello le concede al momento actual el 
carácter de oportunidad.  

En este contexto el ayuntamiento de SLdE apuesta por incidir en tres dimensiones -gobernanza, 
sostenibilidad y digitalización- que confluyen con las inquietudes del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia; y para ello dispone de tres herramientas: i) La Agenda 2030, que 
contribuirá a establecer la estrategia global para el desarrollo sostenible del municipio, y sobre la 
cual podrían sentarse las bases para una futura obtención de su distinción como Destino Turístico 
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Sostenible; ii) el programa de Destinos Turísticos Inteligentes, que una vez elaborado el 
diagnóstico, ha puesto a disposición del ayuntamiento un Plan constituido por actuaciones a 
desarrollar a corto, medio y largo plazo que permitirá avanzar en la definición de un Plan 
Estratégico del destino, y iii) Los PST y los ACD que, en función de cómo se concreten en el 
tiempo, supondrán un importante flujo financiero susceptible de poner en marcha las acciones 
que favorezcan el desarrollo turístico. 

Todas estas herramientas y el conjunto de actuaciones e iniciativas que se desarrollen a partir de 
ellas presuponen un cambio de filosofía en la forma de considerar la actividad turística cuya 
finalidad no debe de ser otra que la definición de un modelo turístico que permita garantizar la 
sostenibilidad de San Lorenzo de El Escorial como un destino turístico concienciado con la 
conservación y la utilización racional de sus recursos, generador de empleo y renta, y que 
garantice el disfrute y la convivencia de y entre sus visitantes y residentes. 

6. Conclusiones  

La actividad turística en SLdE ha sido objeto de atención por parte no solo de la administración 
sino también de la academia. Así, en la primera década del siglo XXI se identificaron los 
principales problemas o retos a los que se enfrentaba la gestión. Estos eran: i) el marcado carácter 
excursionista; ii) la fuerte estacionalidad; iii) un elevado índice de repetición de visitas; iv) la 
fuerte concentración de visitantes en el entorno monumental; v) la falta de adaptación a las 
necesidades y gustos de la demanda; vi) la falta de acondicionamiento del entorno urbano y 
natural y vii) la necesidad de una mayor coordinación de los agentes implicados y de capacidad 
de comunicación con la sociedad.  

Casi veinte años después, tras el desarrollo del Plan de Excelencia Turística y de numerosas 
acciones realizadas a favor del turismo SLdE sigue presentándose como un destino de 
excursionismo que necesita valorar su riqueza patrimonial y acondicionarla para que tenga un 
aprovechamiento turístico sostenible en el tiempo. Se puede afirmar que los retos turísticos a los 
que se enfrenta ya son conocidos y que pasan por la definición de un modelo coherente de gestión 
sostenible del destino que resuelva cuestiones internas como son: dotar al destino de un ente 
gestor participado por los agentes involucrados en el destino, establecer un marco estratégico a 
medio y largo plazo en el que encuadrar las acciones con impacto turístico en el territorio, 
fomentar la calidad del sector turístico tanto público como privado, mejorar la movilidad urbana, 
potenciar el conocimiento de la demanda turística, modernizar parte de los servicios e 
infraestructuras turísticas, revitalizar la ciudad, acondicionar nuevos recursos adaptados a los 
turistas y visitantes y disponer de mecanismos eficaces de comunicación e información con y de 
los turistas. 

A ello se añaden nuevos retos externos, que más allá de la superación de los efectos provocados 
por la crisis de la COVID-19, se relacionan con las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías y su uso por parte de los turistas en sus viajes, la exigencia de niveles de calidad en 
los servicios turísticos acordes con sus necesidades y expectativas y la demanda de destinos 
sostenibles comprometidos con el medio ambiente y la la reducción del impacto sobre el cambio 
climático, el progreso social y el desarrollo económico en consonancia con los objetivos y metas de 
la Agenda 2030.  

En este contexto las nuevas fuentes de financiación suponen una dotación económica y una 
oportunidad para definir una estrategia integral e integradora del destino (Troitiño, 2007), que 
defina un modelo adaptado a las nuevas demandas y necesidades del turismo que debe ser 
aprovechado más allá de la realización de una serie de inversiones a corto plazo y que ha de 
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sustentarse en: i) ofrecer una imagen de SLdE como destino unitario diferenciado, ii) mejorar la 
gestión del destino; iii) incrementar la colaboración de los agentes (especialmente público-privada 
e interadministrativa); iv) garantizar la sostenibilidad del destino, v) definir estrategias (acciones) 
acordes a una misma línea de intervención definida a largo-medio plazo; vi) aplicar un 
planteamiento transversal del turismo en las instituciones v) incrementar la implicación del 
empresariado en la mejora de la calidad y vii) romper la imagen de destino de visita corta 
incitando la pernoctación. Todo ello en sintonía con los cambios de la demanda, las 
oportunidades que la tecnología ofrece y los retos a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. 
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