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Resumen
La red Turismo sostenible y sensibilización medioambiental en el Grado de 
Turismo está formada por un conjunto de profesores de los departamentos de 
Geografía de la Universidad de Alicante. Desde su inicio, el objetivo de esta red 
ha sido sistematizar los contenidos sobre el turismo sostenible que se imparten 
en todas las asignaturas de base geográfica del Grado en Turismo y concienciar 
al alumnado de este grado sobre la importancia de implementar acciones de 
ahorro energético y sostenibles en su vida universitaria, pero también extra 
universitaria. Con el objetivo de conocer mejor las necesidades y expectativas 
de nuestro alumnado sobre el tema que vamos a tratar, este curso académico 
se ha realizado un curso de formación asociado a la realización de un reto de 
consumo sostenible. 

Palabras clave: consumo sostenible, turismo sostenible, reto educativo, 
huella de carbono, impacto del consumo.
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1. Introducción 
La situación actual de emergencia climática nos obliga a que la sociedad tenga 
que replantearse sus patrones de consumo, las pautas de movilidad y el uso y 
consumo de la energía. El hecho de que la huella de carbono de cada persona 
pueda modificarse mediante cambios del estilo de vida individual, supone una 
oportunidad desde la educación. 

Sin embargo, sin un trabajo previo de traspaso de información y, sobre todo, 
de concienciación, la mayoría de los individuos de la sociedad repetiremos las 
pautas de comportamiento y uso de recursos naturales aprendidas desde la 
infancia, de las que hemos recibido poca o nula información. 

Por ese motivo, durante este curso académico, la red Turismo sostenible y 
sensibilización medioambiental en el Grado de Turismo ha concentrado su acción 
educativa en la creación de un curso sobre cómo reducir la huella de carbono 
para personas voluntarias de dicho grado. El curso se centró en cinco temas 
vitales de nuestra vida cotidiana: 

- consumo de agua y energía en el hogar

- consumo de moda

- alimentación 

- movilidad  

- comportamiento turístico. 

En cinco breves sesiones muy dinámicas de 45 minutos, llenas de ideas y 
sugerencias para promover pequeños cambios asumibles en nuestras vidas, 
el alumnado de este curso fue capaz de detectar hábitos poco sostenibles, 
cambiarlos en las medidas de sus posibilidades, al tiempo que estaba apoyado 
por un grupo de personas con sus mismas inquietudes medioambientales y 
sociales.

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 
estudio 

La gran mayoría de nuestras prácticas cotidianas están relacionadas con el 
consumo de los recursos de los que dispone el planeta. Son prácticas que hemos 
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aprendido en muchas ocasiones de forma automática de nuestra red social y del 
entorno en el que vivimos, por lo que no nos planteamos su grado de sostenibilidad. 
La acción educativa llevada a cabo por la red durante este curso 2021-2022 se ha 
centrado en analizar si, con una formación centrada en mostrar los problemas de 
insostenibilidad de nuestro consumo, ofreciendo alternativas sencillas de realizar, 
es posible realizar cambios de comportamiento hacia un patrón de consumo más 
sostenible. Después de las sesiones formativas, se estableció un período de 
tres meses para poder llevar a cao los cambios propuestos. Para garantizar la 
efectividad de la formación, creamos una comunidad online de prácticas en la 
que el alumnado ha podido sentirse acompañado durante todo el reto que les 
propusimos. 

1.2 Revisión de la literatura 

Los primeros estudios relacionados con el comportamiento proambiental 
comenzaron en los años 1960 en Estados Unidos de la mano de la psicología 
ambiental. Ya en esa época se consideró que para tener un mayor comportamiento 
proambiental, es decir, un comportamiento que minimice el impacto negativo de 
las acciones en el mundo natural y construido, era necesario educar e informar 
a la sociedad desde cero (Kollmuss y Agyeman, 2002). En este sentido, se 
planteaba una progresión linear por la que, a mayor conocimiento adquirido, 
mejor sería el comportamiento proambiental (Clover, 2010). 

Sin embargo, tras años de estudios, se ha comprobado que un mayor conocimiento 
del impacto de nuestro consumo y comportamiento en el planeta, no lleva 
aparejado un mejor comportamiento desde el punto de vista de la sostenibilidad 
(Hobson, 2003). Existe una gran diferencia entre lo que sabemos (conocimiento), 
cómo actuamos (comportamiento) y el valor que le otorgamos a la protección del 
medio ambiente (valores). 

Así, no son tan importantes los conocimientos que se impartan sobre temas 
de consumo sostenible, como el modo de modular, comunicar esos contenidos 
y cómo percibe la audiencia el mensaje. Por ese motivo, las comunidades de 
práctica son una herramienta útil para poder acompañar la trasmisión de los 
contenidos pro ambientales, ya que permiten que las personas que quieren 
realizar un cambio de comportamiento, se sientan apoyadas por una comunidad 
con los mismos intereses (Rheingold, 1996; Marcotte 2003). 
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1.3 Propósitos u objetivos 

- Familiarizarse con el término huella de carbono y comprender la importancia de 
su medición para reducir nuestro impacto en el planeta.

- Adquirir un compromiso ético con la sostenibilidad y la protección del medio 
ambiente.

- Comprender el impacto de nuestras acciones de consumo, de movilidad, de 
comportamiento y de alimentación en el medio ambiente.

- Adquirir un compromiso de cambio gradual y permanente para reducir nuestra 
huella de carbono.

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En octubre de 2021, se diseñó el curso ¿Cómo puedo reducir mi huella de 
carbono? y se difundió la información por las redes sociales del Grado en 
Turismo, por el programa PAT de los cuatro cursos de dicho grado y directamente 
en clase, en las asignaturas de las que el profesorado participante en la red 
tenía docencia. A pesar de realizar un llamamiento para todo el alumnado del 
Grado en Turismo, conseguimos que 27 personas se apuntaran al curso. De 
estas personas, al final 19 personas visualizaron todas las charlas y participaron 
en el reto de tres meses para implementar los cambios. 

El 87% de las personas participantes fueron mujeres, frente al 13% de hombres, 
lo que ya nos indica (Clover, 2010) un sesgo de género relacionado con la actitud 
proambiental. El 95% del alumnado pertenecía al 4º curso del Grado en Turismo, 
seguramente porque se hizo más promoción de la actividad formativa y del reto a 
este alumnado. La gran mayoría del alumnado (un 95% también) tenía una edad 
comprendida entre los 19 y los 26 años. 

El curso comenzó el 15 de noviembre y finalizó el 17 de noviembre de 2021, en 
formato online. 

Programa del curso:

- LUNES 15 DE NOVIEMBRE A LAS 16h: 
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Charla sobre sostenibilidad de la demanda turística “¿Qué esperan los turistas 
de la sostenibilidad?”: Pau Pitarch de Dalmases.

- LUNES 15 DE NOVIEMBRE A LAS 17h: Charla sobre moda sostenible 
“Diálogos sobre moda ¿sostenible?”: Mayo de Juan Vigaray y Ana Espinosa 
Seguí. 

- MARTES 16 DE NOVIEMBRE A LAS 16H: Charla sobre consumo energético y 
de agua en el hogar “Gastar poco nos gusta mucho”: Laureano Pérez Andújar.

- MARTES 16 DE NOVIEMBRE A LAS 17h: Charla sobre alimentación sostenible: 
“Alimentación saludable y sostenible”: Anna Bach Faig. 

- MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE A LAS 16h: Charla sobre movilidad sostenible 
“La movilidad no es un coche”: Jesús Alba López. 

Al finalizar cada charla, se presentaron cinco retos asociados a los cinco temas 
expuestos en los que se ligaban los retos con cinco principios del consumo 
sostenible. 

Tabla 1. Retos a realizar en los cinco temas tratados 
atendiendo a los principios del consumo sostenible

Elaboración propia.

Posteriormente, se realizó el reto de tres meses de duración en el que el 
alumnado, de forma voluntaria, siempre teniendo en cuenta sus circunstancias y 
motivación, realizó 25 retos asociados a los cinco temas en los que centramos la 
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atención en el curso. Se realizaron dos sesiones de seguimiento online de una 
hora de duración, el 16 de diciembre y el 28 de febrero, fecha en la que se dio 
por terminado el reto. 

2.2. Instrumento 

Se realizó un trabajo cualitativo basado en las dinámicas de grupo online que 
realizamos a mitad y finales del reto, además de una encuesta online que se 
entregó al alumnado participante el mismo día en el que finalizaba el reto. Además, 
se tuvo en cuenta las interacciones a través de la plataforma de mensajería 
Telegram, donde se creó la comunidad de prácticas online. 

3. Resultados 
Exponer los resultados a partir de datos cuantitativos o cualitativos obtenidos 
en el desarrollo del proyecto.

Tabla 2. Reflexiones del alumnado sobre el reto de cambio de comportamiento 
ambiental realizado

Opino que son cosas tan pequeñitas 
que podemos aportar, que la gente 
no se da cuenta y yo creo que 
si cada persona pone un grano 
se pueden hacer grandes cosas. 
Cosas simples desde tu casa para 
mejorar las cosas y yo creo que a mí 
personalmente hay muchas cosas 
que la verdad es que no me había 
dado cuenta.

Me pareció bastante ameno, 
divertido, y también una manera 
diferente de abordar el tema de ser 
sostenible, porque hay veces que 
parece como muy grande que no 
sabemos ni por dónde empezar. La 
manera en la que se ha hecho está 
muy bien por eso, porque han sido 
pequeñas cosas que podemos hacer 
para aportar y que no de repente 
sea el gigante de la sostenibilidad 
sin saber por dónde empezar…



231Secció 1/ Sección  1

Pienso que es muy útil porque 
normalmente solo pensamos que el 
tema de la sostenibilidad y reducir la 
huella de carbono es coger menos 
el coche y más transportes públicos, 
etc. Pero también hay más acciones, 
como la moda, la alimentación 
y todo eso que no conocemos 
realmente porque no se nos explica

Me pareció bastante amenos, 
divertido, y también una manera 
diferente de abordar el tema de ser 
sostenible, porque hay veces que 
parece como muy grande y no sabes 
ni cómo empezar… La manera en 
la que se ha hecho está muy bien 
por eso, porque han sido pequeñas 
cosas que podemos hacer para 
aportar y que no de repente sea el 
gigante de la sostenibilidad sin saber 
por dónde empezar… 

Tabla 3. ¿Qué sesión te ha ayudado más a implementar los cambios que 
querías hacer en tu consumo?

Moda Energía y 
agua

Movilidad Alimentación Comportamiento 
turístico

9,6 8,8 8,5 8,2 7,5

4. Conclusiones 
El alumnado se manifestó muy satisfecho con la acción educativa propuesta 
y con el reto de cambio de comportamiento. De todas las acciones llevadas a 
cabo: sesiones formativas, reto o seguimiento por Telegram, nos sorprendió 
lo positivo que había sido para el alumnado poder contar con la comunidad 
de prácticas creada en Telegram para consultar dudas, aprender de las otras 
personas participantes y sentirse apoyados. Este es uno de los resultados que 
contrasta con la literatura consultada, que incide en la necesidad de participar 
en una red de personas con las mismas inquietudes para sentirse más 
motivados en los proyectos que emprendamos. 

Los retos relacionados con el consumo de moda y de alimentación fueron 
los más fáciles de desarrollar, en especial el de la moda, ya que el alumnado 
manifestó un menor conocimiento sobre los impactos del consumo de moda 
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en el planeta. Trataron básicamente de repensar bien el contenido de sus 
armarios, limitar la entrada de nuevas compras y centrarse en priorizar la 
calidad frente a la cantidad. Sí es cierto que para muchas personas fue 
complicado implicarse más en los retos de la movilidad debido a la carencia 
de infraestructuras o servicios desde sus lugares de residencia. También en 
los retos de alimentación y energía/agua/gas dependía mucho su situación 
personal, si vivían solos, con familiares o amigos o si tenían capacidad 
económica para cambiar aquellos electrodomésticos menos eficientes.

En conclusión, el alumnado mostró su satisfacción con el curso recibido y con 
el reto de mejorar su comportamiento proambiental y destacaron la importancia 
de la comunicación eficaz en la transmisión de conocimientos y el gran apoyo 
que había sido la comunidad de prácticas para la consecución del reto. 

5. Tareas desarrolladas en la red
Las tareas desarrolladas por el equipo de la red “Turismo sostenible y 
sensibilización medioambiental en el Grado de Turismo” durante el año 
académico 2021-2022 se han centrado en los siguientes puntos:

1. Búsqueda bibliográfica sobre educación para la sostenibilidad, sobre el 
consumo sostenible, calculadoras de huella de carbono y sus aplicaciones en 
la educación superior.

2. Preparación de la acción educativa de este curso académico centrada en la 
promoción de un consumo más sostenible “¿Cómo puedo reducir mi huella 
de carbono en el planeta?”: delimitación de los temas a tratar, búsqueda de 
ponentes especializados sobre la materia, redacción de cinco retos a realizar 
por el alumnado del Grado en Turismo respecto a cada uno de los temas 
analizados. 

3. Difusión de la acción educativa entre el alumnado del Grado en Turismo a 
través de las redes sociales e información en clase. 

4. Impartición del curso “¿Cómo puedo reducir mi huella de carbono en 
el planeta?” para el alumnado del Grado de Turismo los días 15, 16 y 17 de 
noviembre del año 2021. 

5. Explicación del reto educativo que tenían que desarrollar.  

6. Seguimiento de los logros conseguidos por parte del alumnado a través de 
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reuniones online. 

7. Redacción y creación de la presentación de los primeros resultados en el 
congreso Innovaestic 2022 celebrado en la UA.

8. Exposición de la presentación de los primeros resultados en el congreso 
Innovaestic 2022 celebrado en la UA.

9. Redacción del artículo “Comunidad de aprendizaje de Prácticas con 
pequeños grandes retos proambientales” para enviar a la Revista COMUNICAR 
en julio de 2022. 

10. Solicitud, creación e impartición del curso ICE para profesorado 
universitario de la UA ¿Cómo puedo reducir mi huella de carbono?” 
celebrado los días 14, 15 y 16 de junio de 2022: https://web.ua.es/es/ice/
formacion/2022/2022/como-puedo-reducir-mi-huella-de-carbono.html 

11. Redacción de un resumen ampliado y creación de un póster sobre la acción 
educativa realizada con el profesorado de la UA a través del curso ICE al 
congreso I Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Curricular y 
ODS en la Formación Universitaria que se celebrará en Valencia los días 6 y 7 
de octubre de 2022 con el título “Educación para la sostenibilidad y reducción 
de la huella de carbono”.

En la siguiente tabla, se va a incluir únicamente el número indicativo de las 
actividades realizadas por los miembros de la red.

Participante de la red Tareas que desarrolla
Ana Espinosa Seguí 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Carlos Cortés Samper 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Josep Ivars Baidal 1,2,3
José Antonio Larrosa Rocamora 1,2,3
Juan López Jiménez 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Rosario Navalón García 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9
Alfredo Ramón Morte 1,2,3
Mari Paz Such Climent 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

https://web.ua.es/es/ice/formacion/2022/2022/como-puedo-reducir-mi-huella-de-carbono.html
https://web.ua.es/es/ice/formacion/2022/2022/como-puedo-reducir-mi-huella-de-carbono.html
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