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Calle Vaquero, M. de la y García Hernández, M. 2020. Turismo, patrimonio y centros 
urbanos: ¿hacia un nuevo ciclo de turistifcación?. In: Pons, G.X., Blanco-Romero, 

A., Navalón-García, R., Troitiño-Torralba, L. y Blázquez-Salom, M (eds.). 

Sostenibilidad Turística: overtourism vs undertourism. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 

31: 135-146. ISBN 978-84-09-22881-2. Palma (Illes Balears). 

 

La turistificación de los centros urbanos es un proceso de largo recorrido. Arranca 
con la conversión de las ciudades españolas en destinos de visita y está plenamente 

consolidado en la década final del siglo XX. El momento actual se caracteriza por la 

intensificación del proceso, lo que ha supuesto un incremento de sus efectos más 
negativos. No obstante también emergen toda una serie de aspectos novedosos, como 

la irrupción de las viviendas de uso turístico, la ampliación de la huella turística 

sobre otros barrios de la ciudad y cierta contestación social. Ello permite afirmar la 
existencia de un nuevo ciclo en la turistificación, con amenaza directa sobre la 

salvaguarda urbana y patrimonial de los espacios más afectados por una creciente 

presión turística.  
Palabras clave: Turistificación, centros urbanos, ciudades españolas. 

 

TOURISM, HERITAGE AND URBAN CENTRES: TOWARDS A NEW CYCLE 
OF TOURISTIFICATION?. The touristification of urban centres is a long process. It 

began with the conversion of Spanish cities into visiting destinations and was fully 

consolidated in the final decade of the 20th century. The present moment is 
characterized by the intensification of the process, which has meant an increase in its 

most negative effects. However, a whole series of new aspects have also emerged, 

such as the emergence of tourist housing, the extension of the tourist footprint to 
other neighbourhoods of the city and a certain social response. As a result, there is a 

new cycle of touristification, which directly threatens the urban and heritage 

protection of the areas most affected by growing tourism pressure.  
Key words: Turistification, urban centres, Spanish cities. 
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Presentación 

 
 

El término turistificación se suele manejar con dos sentidos. El primero, de alcance 

amplio y carácter neutro, alude al proceso de transformación de un lugar en un espacio 

turístico y sus efectos asociados. Esta transformación, que opera a nivel de atractivos y 

destinos, implica una adecuación del lugar al visitante, sea el turismo la actividad 
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dominante de ese espacio o no. Sus efectos, que pueden ser positivos o negativos, son de 

carácter ambiental, paisajístico, económico, social o cultural. Con este sentido, suele 

hacerse equivalente al término “turistización” y presenta ciertas semejanzas con 

“valorización / puesta en valor turística”, si bien turistificación alude a un proceso amplio 

con intervención pública variable y valorización al conjunto de acciones de una entidad que 

busca expresamente el desarrollo turístico.  

El segundo sentido es más limitado y tiene connotaciones negativas. Como sucede con 

el concepto de terciarización cuando se aplica a los centros históricos, el término describe 

tanto el incremento de las actividades de servicios como una valoración negativa de este 

incremento: la terciarización supone una amenaza directa a la condición residencial de los 

centros, cuya defensa ha sido uno de los ejes centrales del planeamiento urbanístico durante 

las últimas décadas. Así, la turistificación es una forma de terciarización que amenaza la 

salvaguarda urbana y patrimonial de los núcleos originarios de nuestras ciudades. Si bien 

tiene repercusiones sobre las formas del espacio urbano, sus efectos más palpables afectan 

al entramado socioeconómico, simbólico y funcional. Se trata de un proceso de 

especialización territorial en actividades turísticas cuyos efectos negativos superan con 

muchos los positivos, al menos en la percepción de una parte de la población local. 

Este texto aborda la turistificación de los espacios centrales de las ciudades españolas. 

Adopta el sentido de articulo de revisión, si bien el número de referencias bibliográficas 

citadas es más limitado y selectivo. La primera parte plantea la génesis del proceso y 

describe la situación alcanzada en la primera década del siglo XXI, cuando el turismo es ya 

una realidad consolidada en buena parte de los centros de nuestras ciudades. La segunda 

parte se centra en las características actuales, señalando los rasgos principales del proceso 

durante y después de la Gran Recesión que arranca en 2008. En las conclusiones se señalan 

permanencias y rupturas del proceso, a efectos de dar respuesta al interrogante que da titulo 

a este trabajo: ¿nos encontramos ante un nuevo ciclo de la turistificación? 

 

Un siglo de turismo en los centros históricos españoles 

 
Cierto número de ciudades españolas llevan recibiendo visitantes desde los albores del 

turismo contemporáneo. Lugares como Córdoba, Granada, Sevilla y Toledo devienen en 

destinos turísticos prácticamente en el siglo XIX, con un flujo incipiente de turistas 

extranjeros que se aproximaban a un legado patrimonial que ya había llamado la atención 

de los primeros viajeros románticos. Durante las primeras décadas del siglo XX el turismo 

ya es un hecho significativo en los cascos de las ciudades más relevantes. Y el embrión de 

la administración turística estatal se centra en labores de recuperación patrimonial, ya que 

se considera que el legado histórico es el principal recurso turístico del país. En Sevilla se 

asiste a una reconstrucción del barrio de Santa Cruz de acuerdo al imaginario de pueblo 

andaluz. En Toledo se recupera la figura del Greco, que deviene en recurso turístico. En 

Barcelona el barrio de la Catedral se transforma en Barrio Gótico. Ante la ausencia de 

impulso muncipal, proliferan los sindicatos locales de iniciativas turísticas: Málaga (1897), 

Palma de Mallorca (1905), Toledo (1908), Tarragona (1910), Burgos (1912), Salamanca 

(1913), etc. Además de las ciudades de atractivo patrimonial, ciudades como Donostia-San 

Sebastián y Santander se conforman como destinos de turismo litoral vinculado al 

aprovechamiento de las playas del Cantábrico.  
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Con la eclosión del turismo de sol y playa, se asiste a cierto eclipsamiento de las 

ciudades como destinos turísticos. Sin embargo la afluencia turística seguía creciendo y se 

ampliaba el perfil social de los visitantes. Seguía existiendo un flujo de turismo 

internacional minoritario, muy volcado en el patrimonio y en las manifestaciones de lo que 

supuestamente representaba la esencia de España. Además, una vez que las condiciones 

económicas del país mejoraron, aumentó año a año la presencia de visitantes nacionales en 

las ciudades más populares del país, en una mezcla variable entre turismo cultural, 

educativo y de proximidad. Es la época de las excursiones y los circuitos en autobús 

discrecional que recorren las principales ciudades turísticas del país. Estos paquetes 

representan la manifestación máxima del turismo fordista en su versión urbana y cultural. 

Si bien el turismo era un fenómeno significativo en la dinámica de muchos centros 

históricos, apenas despertaba interés a nivel político, social o académico. Esta situación 

cambia en la década de 1990 como consecuencia de un cúmulo de transformaciones en 

retroalimentación que reactivan el turismo en los centros históricos e incentivan su 

turistificación. En un contexto de crecimiento general del flujo turísico, se diversifican 

motivaciones y prácticas de los viajeros. La cultura y el patrimonio ganan popularidad 

como activos turísticos y la mirada se vuelve sobre los espacios urbanos con mayor 

concentración de atractivos culturales. El turismo gana peso en la agenda urbana como 

vector de desarrollo local y las políticas turísticas del la administración central inciden 

sobre las ciudades a efectos de romper la dependencia con el producto sol y playa. Las 

empresas del sector exploran nuevos frentes de expansión: las cadenas hoteleras desarrollan 

su negocio en las ciudades, las compañías aéreas de bajo coste favorecen la conectividad 

urbana y abren nuevos destinos, los operadores de cruceros expanden sus recorridos por el 

Mediterráneo occidental, etc. 

Este desarrollo del turismo de ciudad sustentó una creciente investigación en la materia, 

con una importante aportación de la geografía (Campesino, 1999; López Palomeque, 1995, 

Troitiño, 1995; 1998; Valenzuela, 1992; 1999; Zárate, 1995). Esta investigación permitió 

conocer en sus rasgos principales un fenómeno que cada vez tenía más importancia a nivel 

urbano. En el año 2000, el número de las pernoctaciones en hoteles alcanzaba los 11,3 

millones en Madrid, 8,35 en Barcelona, 3,12 en Sevilla, 2,06 en Granada y 1,55 en 

Valencia. La estancia media era corta e incluso algunas ciudades contaban con mayor 

número de excursionistas que de turistas en sentido estricto. La proporción de visitantes 

extranjeros variaba mucho entre destinos. En cambio, en la mayoría predominaba el turista 

que organizaba su propio viaje, a pesar de la visibilidad de los grupos turísticos asociados a 

circuitos en autobús discrecional y, en su caso, cruceros. Las grandes urbes presentaban 

perfiles turísticos más complejos, con mayor aportación de los viajes de negocios. En 

cambio, las ciudades de menores dimensiones basaban su atractivo en el legado 

patrimonial. En todo caso la afluencia de visitantes tendía a concentrarse sobre los centros 

urbanos, en la mayoría de las ocasiones declarados Conjuntos Históricos e incluso algunos 

con la consideración de Patrimonio de la Humanidad. El núcleo de la oferta turística 

correspondía al alojamiento, en especial el sector hotelero. Además los visitantes hacían un 

uso extenso de las tiendas de recuerdos, los transportes turísticos y servicios basados en la 

presentación de la ciudad. A nivel público, los ayuntamientos se dotan de una potente 

política turística y el resto de las políticas urbanas asumen como propios los objetivos de 

desarrollo turístico. 
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En estos momentos ya era evidente cierta turistificación de la ciudad (Calle, 2002), en 

especial de los ámbitos incluidos en la “ciudad histórico-turística” (Ashworth y Tunbridge, 

1990). Estos ámbitos correspondían a las calles y plazas de relevancia patrimonial donde se 

concentra la presencia efectiva de visitantes y actividades turísticas. Estos espacios, que 

reflejan en términos espaciales la simplificación inherente a la mirada turística, se 

caracterizaban por la aglomeración de visitantes, la proliferación de tiendas de recuerdos 

que extienden sus productos en expositores externos al local, la reorientación de la 

hostelería y el comercio al cliente foráneo… y todo lo que caracteriza a los paisajes 

turísticos de los centros históricos de todas Europa. La turistificación era más acentuada en 

aquellos cascos y sectores de menor vitalidad funcional, donde las actividades turísticas 

tenían más fácil la penetración ante la ausencia de otros sectores competidores. En todo 

caso existía una visión general bastante benévola con el turismo. A nivel general, suponía 

una de las pocas actividades productivas de ciudades donde la atonía general era lo 

característico. Generaba dinamismo, ingresos para los sectores público y privado, y 

empleos. Se reconocía la existencia de zonas de dominante turístico, pero en muchos casos 

se consideraba una alternativa plausible para barrios amenazados de ruina por ausencia de 

vitalidad funcional. Las críticas procedecían fundalmentalmente de ciertos sectores 

culturales, que oponían la figura del turista y del viajero y se habían nutrido con los 

trabajos de lo que Jafari (2005) denominó la “plataforma precautoria”. Desde estas 

posturas, se empezaba a hablar de los centros históricos como burbujas turíticas, parques 

temáticos o museos para turistas. 

 

Procesos recientes en retroalimentación 

 
En los primeros años del siglo XXI el turismo urbano es un fenómeno totalmente 

consolidado. Las ciudades son grandes destinos turísticos y algunos de sus sectores 

centrales están inmersos en procesos de plena turistificación. La afluencia de visitantes 

crecía de forma sostenida y nada parecía amenazar un futuro boyante. Esta situación se 

interrumpe momentaneamente en 2008, cuando arranca la Gran Recesión. No obstante, 

pronto se recuperan los niveles de actividad y se reactivan los procesos de turistificación. A 

nivel académico, la investigación tradicional en materia de turismo y ciudad se enriquece 

con aportaciones desde planteamientos más o menos novedosos. Se retoma el concepto de 

capacidad de carga (García, 2000; 2003), que se vincula al nuevo término de “overtourism” 

(Koens et al., 2018; Milano, 2018; Żemła, 2020). Desde los estudios críticos se transfiere el 

concepto de gentrificación al ámbito del turismo, popularizando el término de 

gentrificación turística (Cócola, 2018 y 2019; Gotham, 2015; Sequera y Nofre, 2018). De 

forma paralela, se consolida una línea de trabajo basada en el uso de “big data”, extraídos 

mediante técnicas de minería de datos y tratados con SIG (Gutiérrez et al., 2017; Salas-

Olmedo et al., 2018). Con base en estos planteamientos, muchas veces cruzados, se han 

elaborado un buen número de estudios de caso sobre alguno de los destinos urbanos más 

relevantes del país: Donostia-San Sebastián (García et al., 2017), Madrid (Calle et al., 

2018; Gil y Sequera, 2018; Troitiño y Troitiño, 2018), Málaga (Marín et al., 2017), Palma 

(Yrigoy, 2018), Sevilla (Díaz-Parra y Jover, 2020; Jover y Díaz-Parra, 2020), Toledo (Solís 

et al., 2020) y, sobre todo, Barcelona (Blanco y Blázquez, 2018; López Palomeque, 2015; 

Mansilla, 2018). Este conjunto de trabajos da cuenta de toda una serie de procesos recientes 
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que alteran la magnitud y alcance del turismo en los centros urbanos de las ciudades 

españolas. Estos procesos, en retroalimentación continua, se describen sucintamente en los 

epífrages siguientes. 

 

Un crecimiento vertiginoso de la afluencia de visitantes 

Los momentos iniciales de la crisis registraron una reducción de la afluencia turística, 

que afectó al conjunto de los destinos urbanos. Las series muestran una recuperación de la 

actividad hotelera a partir de 2009. Si se toma como referencia los 44 destinos urbanos 

considerados como Puntos Turísticos en la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, entre 

2009 y 2017 se incrementa el número de turistas en hoteles en un 35,59%. Y este 

incremento ha sido especialmente intenso en los últimos años, con incrementos interanuales 

que rondan el 5%. Estas dinámicas de crecimiento tan acelerado también se manifiestan en 

otros indicadores: llegada de cruceros y, sobtre todo, de cruceristas; movimiento 

aeroportuario, en especial de las líneas de bajo coste; realización de eventos vinculados al 

turismo de negocios; etc. 

De igual forma que no se había vislumbrado la llegada de la recesión, también el 

crecimiento tan intenso y rápido de la demanda fue algo que sorprendió a todos los actores 

del sector turístico. Creció primero la afluencia procedente de los mercados tradicionales 

europeos. También los mercados de larga distancia, caso de América y Extremo Oriente. El 

mejor comportamiento de los mercados externos favoreció a aquellas ciudades con mayor 

proyección internacional: las grandes urbes –especialmente Barcelona- y las capitales 

andaluzas con mayor presencia del patrimonio hispano-musulmán. Más tardíamente se 

añadió el mercado nacional, clave para los grandes destinos patrimoniales del interior. 

 

La irrupción de las viviendas de uso turístico 

El alquiler de la vivienda para fines vacacionales es una actividad de amplia tradición 

en los destinos de la costa peninsular. En cambio el turismo urbano estaba tradicionalmente 

asociado a estancias en establecimientos hoteleros. La acción de compañías como Airbnb, 

cuyas plataformas digitales facilitan el contacto entre oferta y demanda a nivel global, ha 

favorecido la conversión de la vivienda urbana en una mercancía turística. 

Inside Airbnb contabiliza 18.302 anuncios de alquiler vacacional en Barcelona, 17.301 

en Madrid, 6.552 en Valencia, 5.498 en Sevilla, 4.787 en Valencia y 1.644 en Palma de 

Mallorca. La traslacción de esta cifra a número de viviendas afectadas y plazas disponibles 

es muy difícil, como se señala en los estudios sobre la materia encargados por los 

ayuntamientos (Donostia-San Sebastián, Madrid, Santiago de Compostela, Valencia, etc.). 

En todo caso se trata de una oferta muy líquida, de un crecimiento vertiginoso y 

concentrado en los espacios centrales de la ciudad. Para la demanda, ha supuesto una nueva 

alternativa de alojamiento a un precio más barato. Para el sector hotelero, un nuevo 

competidor. Para los propietarios, una fuente de ingresos en términos de economía 

colaborativa o como opción empresarial de aprovechamiento económico de bienes 

residenciales. Y para los ayuntamientos, un foco de conflicto cuya regulación se suele 

abordar vía urbanismo. 

 

Nuevos “frentes de turistificación” 

La implantación  de la actividad turística sobre el espacio urbano no es homogénea, sino 
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que destaca por su selectividad espacial. En el caso de las ciudades europeas, los visitantes 

tienden a concentrarse sobre los centros históricos y, en concreto, en determinados sectores 

de éstos que encarnan la identidad turística tradicional del destino. Estos espacios presentan 

una larga trayectoria turística y, desde hace mucho tiempo, están afectados por procesos de 

turistificación más o menos intensos. Es fácil reconocer estos sectores en lugares como 

Toledo, Segovia, Córdoba, etc. La turistificación de estos espacios es antigua y, si acaso, el 

reciente crecimiento de la afluencia de visitantes lo único que supone es un reforzamiento 

de procesos hace tiempo consolidados. 

Junto a los espacios del “beaten track”, la reciente ola de turistificación está afectando a 

barrios centrales aledaños que hasta hace poco tiempo eran ajenos a la presencia de 

visitantes. Esta ampliación de la huella turística viene de la mano de un nuevo turista que 

pretende un contacto diferente con la ciudad, un contacto más auténtico con la vida diaria 

alejado de las burbujas turísticas establecidas hace tiempo. Los barrios “más auténticos” 

son precisamente aquellos sometidos a procesos más intensos de regeneración urbana y en 

los que las corporaciones locales habían puesto el foco a efectos de reequilibrar la presión 

turística. Barrios de dominante residencial, ven transformarse su parque de viviendas en 

viviendas de uso turístico, proliferar los negocios orientados al visitante de paso 

(lavanderías, consignas, etc.) y, en general, reorientar la oferta comercial y hostelera a los 

gustos del consumidor foráneo. Gentrificación y gentrificación turística se refuerzan, 

aunque a veces la propia presión turística afecta a los primeros gentrificadores 

residenciales, que acaban siendo ellos mismos objeto de desplazamiento y sustitución. 

 

Resistencias urbanas y turistificación de los movimientos sociales  

Como se señalaba anteriormente, hasta hace poco tiempo existía una percepción 

bastante positiva sobre los efectos del turismo para las ciudades. Era una opinión sostenida 

por el sector empresarial pero también por el conjunto de las administraciones públicas y 

buena parte de la academia, que enfatizaba las bondades del turismo urbano de base 

cultural frente al impacto territorial del turismo de sol y playa. Incluso esta percepción 

positiva se acentuó en los momentos más duros de la recesión, cuando el turismo era uno 

de los escasos sectores que seguía generando empleo. 

En líneas generales, la opinión pública sigue manteniendo una actitud bastante 

benevolente ante el turismo. No obstante, durante los últimos años ha crecido la proporción 

de personas que muestran su rechazo, de forma paralela al crecimiento de las noticias en los 

medios de comunicación de masas sobre los problemas que genera el turismo en las 

comunidades urbanas. Como en otras ocasiones, Barcelona ha marcado la pauta. Desde 

hace tiempo, se llevaba cuestionando alguno de los efectos más negativos asociados al 

éxito turístico de la ciudad. Progresivamente, algunos movimientos sociales han 

incorporado el turismo en su agenda, primero en Barcelona y luego en otras ciudades. 

Desde una posición crítica con los actuales modelos de desarrollo turístico, han impulsado 

acciones como debates públicos, concentraciones ciudadanas de protesta, pintadas en 

paredes e incluso ataques simbólicos a instalaciones turísticas. Insertas en una lógica de 

globalización, manifestaciones de este tipo pueden encontrarse en muchas ciudades del 

mundo y son la base de la actividad de plataformas como la Assemblea de Barris per un 

Turisme Sostenible (Barcelona), Málaga no se Vende (Málaga), Lavapiés dónde Vas 

(Madrid) o Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita (Palma). Muy activas en redes 
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sociales, se nutren de un número creciente de trabajos académicos de corte crítico. A pesar 

de su estigmatización como movimientos antiturísticos y germen de la turismofobia, 

defienden formas de turismo que sean compatibles con su defensa del derecho a una ciudad 

en el sentido lefebreviano, una ciudad libre de presiones mercantilistas y burocráticas 

(Blanco et al., 2018). 

 

La contención de la activdad turística como nuevo objetivo de gobierno  

En consonancia con la visión positiva del turismo, durante las últimas décadas las 

entidades de gobierno local han orientado su acción a propiciar un mayor crecimiento 

turístico. Se ha trabajado en la mejora de la accesibilidad externa y en la potenciación del 

atractivo urbano de las áreas centrales, base del atractivo turístico. Se ha flexibilizado la 

normativa para favorecer la implantación de actividades turísticas como el alojamiento. Y 

se ha reforzado la promoción externa, en especial en los momentos más duros de la 

recesión. Incluso se planteaba la extensión de la huella turística por otros espacios de la 

ciudad, a efectos de que dichos espacios se vieran favorecidos por una actividad turística 

creciente. 

El crecimiento de los problemas urbanos asociados a un incremento de la presión 

turística ha supuesto un giro significativo en las políticas locales en relación al turismo, al 

menos en algunos destinos muy relevantes. En este giro ha influido la acción de los 

movimientos sociales pero también la circulación de ideas entre las corporaciones 

municipales, muchas en sintonía por su vinculación a los “gobiernos del cambio”. La idea 

central es propiciar un desarrollo turístico más sostenible y armónico con la ciudad, para lo 

que se pretende contener la actividad turística en las áreas centrales con mayor presión y 

extender la actividad por las zonas periféricas. Estos planteamientos impregnan algunos de 

los planes estratégicos aprobados así como medidas más concretas vinculadas al marketing, 

la gestión de infraestructruras de transporte, los programas de destinos turísticos 

inteligentes, etc. Y también las medidas adoptadas en el marco del urbanismo, ámbito de 

competencia plenamente local que se ha utilizado como principal instrumento de 

contención de la expansión del alojamiento en las áreas centrales de la ciudad. Barcelona se 

dota de un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos en 2017. De 2018 data la 

Modificación puntual do Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica  

para limitar os aloxamentos de carácter temporal no seu tecido residencial de Santiago de 

Compostela, y la Ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de 

alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico de Donostia-San Sebastián. 

En 2019 se aprueba el Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase 

de hospedaje de Madrid. Estos y otros instrumentos regulan por primera vez la 

implantación de viviendas de uso turístico y adoptan un modelo de zonificación acorde con 

los niveles de presión turística (Arana, 2018; Román, 2018). 

 

Reflexiones finales. Continuidades y disrupciones en el proceso de turistificación 

 
El turismo es un fenómeno de largo recorrido a nivel urbano. Desde que los turistas 

llegan a las ciudades existen procesos de turistificación e incluso de contestación social al 

turismo (Fernández Tabales, 2018). Estos procesos se insertan en el marco general de la 

terciarización. Desde el resurgimiento del turismo de ciudad en la década de 1990, ha 
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habido periodos de crecimiento y otros de cierta recesión, que además han afectado de 

forma desigual a distintas ciudades. El momento actual es de fuerte crecimiento, lo que 

implica una intensificación de los procesos previos de turistificación. 

Si se atiende a destinos, los mayores niveles de presión turística se siguen registrando 

en un conjunto de ciudades medias que combinan un importante flujo de turismo de base 

patrimonial y cierta atonía socioeconómica. Para acercarse a esta presión se suele utilizar 

indicadores de intensidad turística (Calle et al., 2019), por ejemplo la relación entre 

pernoctaciones y población residente. Con los datos del INE correspondientes a 2017, los 

valores más elevados se obtienen en ciudades como Santiago de Compostela (15), Granada 

(14), Toledo (12,2) y Segovia (9,4). Son destinos con una larga trayectoria, donde apenas 

ha existido contestación a un mayor incremento de visitantes. Sin embargo, la dinámica 

más explosiva de crecimiento ha correspondido a aquellas ciudades que: 1. Cuentan con un 

elevado grado de accesibilidad aérea, especialmente en vuelos de bajo coste; 2. Presentan 

una imagen turística consolidada en mercados externos, sobre todo como lugares con cierto 

ambiente cultural y diversión garantizada; y 3. Disponen de puerto de cruceros. Cuando se 

juntan las tres circunstancias la dinámica turística se dispara, como ha pasado en las 

grandes ciudades de la costa mediterránea (Barcelona, Palma, Valencia, Málaga, etc.). Si 

bien la turistificación adopta formas similares a la de los grandes destinos patrimoniales, se 

produce de una forma mucho más abrupta e intensa. Y además amparada por los poderes 

públicos, amparo percibido por una parte de la sociedad local como privilegios otorgados a 

la industria turística a costa de la población residente. 

Dentro de la ciudad, la turistificación se sigue produciendo en los centros urbanos, los 

espacios donde se concentran visitantes y actividades turísticas. Esta turistificación se 

manifiesta en una mayor presencia de turistas y excursionistas, que ocupan espacios 

públicos, servicios de transporte e hitos de atracción. También sus vehículos adquieren 

mayor presencia en el viario público, ya sea vehículos convencionales o transportes 

turísticos. De igual forma, se expanden las actividades orientadas al consumo de los 

visitantes, especialmente el alojamiento. Se refuerza la “hotelización” del espacio urbano. 

Y se reorienta comercio y hostelería al consumo foráneo. Todo ello ayuda a conformar un 

paisaje urbano donde predominan elementos de la escena turística, un paisaje que en su 

componente más epidérmico es bastante común a muchos de los centros históricos más 

turísticos del país. 

Los efectos potenciales del proceso de turistificación fundamentan su connotación 

negativa. A nivel ambiental, una mayor presencia de los visitantes y sus vehículos favorece 

un incremento de la congestión y la contaminación. La aportación del turismo de cruceros a 

estos efectos es paradigmática. El creciente peso de las actividades relacionadas con el 

turismo de forma directa (alojamiento…) e indirecta (hostelería, comercio…) favorece la 

simplificación funcional, rompiendo la mezcla de usos característica de los centros 

urbanos. Además se favorece el declive residencial, con el desplazamiento de residentes a 

barrios más periféricos y otros municipios. Crecen las manifestaciones de rechazo al 

turismo y se banaliza el paisaje urbano. La propia salvaguarda de estos centros como bienes 

patrimoniales de naturaleza urbana está amenazada. 

Las manifestaciones de la turistificación y sus efectos potenciales más negativos son 

aspectos bastante conocidos, objeto de reflexión en la literatura sobre turismo y ciudad 

desde hace tiempo. En el momento actual estos procesos se intensifican, pero responden a 
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formas de turistificación ya conocidas. No obstante, también ha surgido una serie de 

procesos novedosos, que dotan de rasgos distintivos a la etapa actual del proceso más 

general de turistificación. De una parte, se asiste a una transformación de la vivienda en 

mercancía turística. De otra, la expansión de la huella turística hacia barrios residenciales 

hasta ahora ajenos al “beaten track”. Ambos aspectos están íntimamente relacionados y 

permiten sostener la existencia de un nuevo ciclo de turistificación con rasgos propios. 

La acción de las empresas de plataformas digitales como Airbnb ha permitido la 

aparición de una nueva oferta de alojamiento con un alcance totalmente disruptivo. Ha 

posibilitado la entrada en el mercado turístico del parque de vivienda de los centros 

urbanos, conformando una oferta líquida. De manifestación de economía colaborativa se ha 

pasado a nuevo nicho de negocio donde operan propietarios de viviendas, promotores 

inmobiliarios, fondos de inversión, gestores de paquetes de vivendas, empresas de servicios 

complementarios. La conversión de la vivienda en mercancía turística supone una presión 

añadida sobre la condición residencial de los centros, ya que reduce el parque de viviendas 

disponible para la población residente en la ciudad, tanto en propiedad como en alquiler. El 

riesgo que suponía la turistificación para mantener esta condición residencial (ruido, 

transformación comercial, masificación del espacio público…) ha devenido en amenaza 

directa, con desplazamiento residencial que afecta piso a piso, bloque a bloque, barrio a 

barrio. 

La vivienda de uso turístico tiende a concentrarse en los centros urbanos, aún más que 

el resto de la oferta de alojamiento. Pero tiene especial incidencia en una serie de barrios de 

estos centros, zonas ajenas hasta ahora al corazón turístico de la ciudad y con un fuerte 

componente residencial, en muchas ocasiones de carácter popular y a veces con mezcla 

étnica. Estos barrios han sido objeto de potentes programas de regeneración urbana que 

aumentaron su atractivo, también para pobladores recientes que sustentaron procesos 

incipientes de gentrificación (Nofre y Sequera, 2019). Lugares cosmopolitas, de moda… 

“cool”, han devenido también en espacios de atracción para una serie de visitantes que 

buscan una experiencia más singular. Y que recurren a las viviendas de uso turístico como 

forma de alojamiento, buscando un contacto supuestamente más auténtico con el lugar. La 

gentrificación deviene en gentrificación turística, favoreciendo el desplazamiento 

residencial y comercial. En buena medida, los movimientos sociales de resistencia contra el 

crecimiento turístico surgen de estos barrios, donde adquiere pleno sentido la defensa del 

derecho a la vivienda y a la ciudad frente a la especulación turística. 

Es evidente que el proceso de turistificación no es un fenómeno nuevo, pero también 

que en el momento actual presenta unos rasgos muy distintivos: ampliación del número y 

tipo de destinos afectados, irrupción de las viviendas de uso turístico, expansión de la 

huella turística sobre nuevos barrios, contestación social, etc. La amenaza para la 

salvaguarda urbana y patrimonial es evidente, de ahí la pertinencia de las acciones de 

contención iniciadas en destinos tan dispares como Barcelona, Donostia-San Sebastián,  

Madrid o Santiago de Compostela. Si la línea de trabajo está clara, queda aún por 

demostrar que las medidas adoptadas sean capaces de contener e incluso revertir el proceso 

general de turistificación y sus efectos más negativos. 
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i Este texto se redactó al inicio de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto registra la dinámica de la turisitificación 

de los centros históricos españoles en los momentos anteriores, en especial los cambios acontecidos después de la 

Gran Recesión. La pandemia y las medidas adoptadas para su combate tienen impliaciones sobre esta dinámica, 

implicaciones cuyo alcance y magnitud no son fáciles de vislumbrar en las fechas de redacción de este texto. En 
todo caso es un tema prioritario a incorporar en la agenda de investigación, con resultados a presentar en futuras 

publicaciones. 
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