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Resumen: Los centros históricos presentan tres fenómenos comunes que se desarrollan espacio-tem-
poralmente: los procesos de peatonalización, el desarrollo comercial y la actividad turística. A pesar 
de ello, se han abordado de manera independiente. El artículo avanza en este aspecto y se marca como 
objetivo medir y evidenciar la influencia de la peatonalización en el espacio comercial y los flujos tu-
rísticos en el centro histórico de Sevilla. Los resultados demuestran cómo la peatonalización ha tenido 
un impacto considerable tanto en el espacio público como en el tejido comercial, proliferando los es-
tablecimientos de restauración y comercios vinculados al sector turístico en detrimento del comercio 
tradicional. La huella peatonal de Sevilla a lo largo de la historia ha sido una causa del desarrollo co-
mercial y turístico, evidenciando empíricamente la interrelación espacial de los tres fenómenos. En la 
actualidad, la peatonalización es resultado de esta tendencia.
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1. Introducción

Los centros históricos de las ciudades eu-
ropeas presentan un conjunto de carac-
terísticas comunes relacionadas con su 

evolución urbanística, su aspecto paisajístico 
y morfológico, así como las diferentes funcio-
nalidades que se le atribuyen (Koch, 2015). En 
términos generales, estos espacios han sufrido 
etapas de decadencia, abandono y deterioro de 
sus elementos urbanísticos, especialmente du-
rante el desarrollismo de la posguerra (Van der 
Borg & al., 1996). Del mismo modo, han sido 
objeto de grandes reestructuraciones y remo-
delaciones que, desde la planificación urbana, 
han tenido como fin, primero, su adaptación al 
automóvil (JacoBs, 1961) y, posteriormente, su 
revitalización y regeneración hacia su conver-
sión en espacios libres de vehículos privados, 
donde se prioriza su accesibilidad a través de 
medios más sostenibles como el transporte pú-
blico, la bicicleta o el tránsito peatonal (Balsas, 
2007). En esta última cuestión, sin duda, la pea-
tonalización de estas zonas históricas ha jugado 
un papel clave (BarBer & hall, 2008; Jou, 2011). 

Igualmente, tales zonas se caracterizan por un 
gran desarrollo comercial, suponiendo los es-
pacios históricos primigenios del tejido comer-
cial de la ciudad (sassen, 2002), donde, en la 
actualidad, conviven (o sobreviven) pequeños 
comercios tradicionales con grandes firmas mul-
tinacionales (Kardes & al., 2021). Asimismo, por 
ser la zona urbana más histórica, aglutina buena 
parte del patrimonio cultural, lo cual, junto con 
el auge del turismo urbano en la última déca-
da, han posicionado a los centros históricos 
como focos turísticos de primer orden (lopes 
& al., 2022). En esta línea, la peatonalización 
también ha sido una herramienta para impulsar 
tanto el comercio como la actividad turística de 

estos espacios (gonzález, 2018). Además, estas 
dos variables se complementan, afectan, inte-
ractúan y confluyen simultáneamente, pues la 
turistificación de estas zonas céntricas afecta de 
manera directa a su estructura comercial (FeiFan 
& gu, 2015; Kee, 2019). 

En este sentido, se puede afirmar que se trata 
de espacios urbanos caracterizados por ele-
mentos patrimoniales que cuentan con un alto 
grado de peatonalización y que presentan una 
amplia funcionalidad comercial y turística. Esta 
situación genera un conjunto de impactos terri-
toriales relacionados con procesos de gentrifi-
cación, boutificación, especialización turística, 
especulación inmobiliaria o pérdida del comer-
cio tradicional que han posicionado a estos 
espacios en el foco de un buen número de in-
vestigaciones académicas (ariFFin & al., 2017; 
cócola gant & al., 2020; díaz-parra & Barrero 
rescalVo, 2022). 

No obstante, muy pocos estudios han tratado 
de evidenciar las relaciones entre la peatonali-
zación, el comercio y el turismo de manera ín-
tegra. El hecho de estudiar simultáneamente las 
confluencias espaciales entre estas tres varia-
bles, a priori, puede resultar una ardua tarea. 
Por un lado, existe una escasez de datos cuan-
titativos y procesos metodológicos al respecto y, 
por otro, se trata de variables interrelacionadas 
entre sí que convergen espacio-temporalmente, 
lo cual dificulta su estudio de manera conjun-
ta. La presente investigación aspira a avanzar 
en este aspecto a través de la revisión de la 
literatura y de la propuesta de un marco teóri-
co-metodológico que contribuya al análisis de 
este fenómeno que afecta a la mayor parte de 
las ciudades europeas, teniendo como fin ser-
vir de herramienta para crear espacios urbanos 
más sostenibles. En ese sentido, la presente 

Measuring spatial intersection in the historic center of Seville: 
pedestrianization, commerce and tourism
Abstract: Historical centers present three common phenomena that develop spatiotemporally: the pro-
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the tourist sector to the detriment of traditional commerce. The pedestrian footprint of Seville through-
out history has been a cause of commercial and tourist development, empirically evidencing the spa-
tial interrelation of the three phenomena. At present, pedestrianization is the result of this trend.

Keywords: Pedestrianization; Commerce; Tourism; Historic Centres.



CyTET LVI (219) 2024

MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA 73

investigación pretende avanzar en este aspec-
to, es por ello por lo que se marca como objetivo 
medir y evidenciar la influencia de la peatonali-
zación en el espacio comercial y los flujos turís-
ticos en el centro histórico de Sevilla. 

2. Revisión de la literatura
En Europa, los centros históricos han venido de-
sarrollando estrategias de revalorización y rege-
neración que han impulsado económicamente 
estos espacios (paraJuli & poJani, 2018; russo 
& Van der Borg, 2002). En cuanto a diseño y 
morfología, bajo la planificación urbana se les 
ha dado un trato sensible a estas áreas histó-
ricas de las ciudades, aunque no siempre fue 
así. Durante los años sesenta, estas zonas cen-
trales fueron ampliamente afectadas por rees-
tructuraciones y demoliciones que tenían como 
fin adaptar la ciudad a la llegada del vehículo 
motorizado, destruyéndose, en algunos casos, 
grandes áreas patrimoniales (Van der Borg & 
al., 1996). 

Asimismo, es preciso tener en cuenta que se 
trata de espacios con un gran carácter históri-
co, sociocultural y simbólico para sus ciudada-
nos, pues, a través de los diferentes elementos 
que los componen, se representa buena parte 
de la memoria histórica y colectiva de la ciudad, 
así como la identidad cultural de su población 
(BorJa, 2013). De este modo, los centros histó-
ricos están caracterizados por un conjunto de 
elementos relacionados con la arquitectura tra-
dicional, la morfología o la trama urbana. En tér-
minos generales, se caracterizan por una serie 
de aspectos morfológicos como son la presen-
cia de edificaciones de baja altura, espacios mo-
numentales, conservación estética del paisaje 
urbano tradicional, una gran actividad comercial 
y zonas peatonalizadas (Marcuse, 2004). 

Su aspecto se debe, en gran medida, a las es-
trategias mencionadas, donde los procesos de 
peatonalización han sido uno de los ejes princi-
pales en la planificación urbana de estos espa-
cios. De una forma muy incipiente, las ciudades 
europeas comenzaron a peatonalizar sus cen-
tros históricos en la primera mitad del siglo XX, 
apareciendo pequeñas micropeatonalizaciones 
en ciudades alemanas como Wilhenshaven o 
Lippstadt. Décadas más tarde, alrededor de 
300 ciudades habían comenzado a peatonali-
zar estos espacios centrales tan sólo en este 
país. Sin embargo, Copenhague es conside-
rada como la ciudad pionera en ejecutar una 
peatonalización a gran escala, pues prohibió en 
1962 todo el tráfico de automóviles en Strøget, 

la principal zona comercial del centro histórico 
(hass Klau, 2014). Simultáneamente, en el ám-
bito académico, la peatonalización supuso el 
foco principal de investigaciones de gran impac-
to que comenzaron a cuestionar la dominancia 
del vehículo privado y sus efectos en los espa-
cios urbanos a partir de la década de 1960, todo 
ello bajo un enfoque orientado a las personas 
(gehl, 1986; Whyte, 1988). 

De este modo, la peatonalización se comenzó 
a extender por las ciudades europeas, especial-
mente a partir de la década de 1980. Con un 
fin económico, se empezaron a crear centros 
comerciales peatonales que incluían control del 
tráfico y contaminación, conservación del tejido 
arquitectónico, embellecimiento del medio am-
biente y la creación de espacios sociales signifi-
cativos. En el caso de las zonas con morfología 
medieval, la prohibición del tráfico era la única 
opción, ya que la circulación de vehículos, que 
tuvo un gran auge en la posguerra, era total-
mente incompatible con la estrechez y la sinuo-
sidad de sus calles (BarBer & hall, 2008). De 
este modo, los centros históricos europeos co-
menzaron a experimentar un renacimiento de 
la urbanidad que había precedido a los auto-
móviles. Este hecho se abordó, incluso, a nivel 
institucional pues la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
estableció políticas para creación de centros 
comerciales peatonales, del mismo modo que 
el Consejo de Europa incluyó la peatonalización 
en su programa Urban Renaissance (pressMan, 
1987). Además, a lo largo de la década de 1990, 
se pusieron en marcha un conjunto de meca-
nismos por parte de la Unión Europea a través 
de los programas URBAN y URBAN II, cuya fi-
nalidad era recualificar los espacios degrada-
dos de los centros históricos, así como generar 
un entorno más favorable para la instalación de 
nuevas actividades económicas, donde la pea-
tonalización formó parte central de ellos (coMi-
sión europea, 1994).

En términos generales, la peatonalización, 
como proceso, supone el cierre total o parcial 
de una calle al tráfico rodado, generando es-
pacios exclusivos para el tráfico peatonal o ci-
clista (ashWorth & page, 2011), así como para 
aquellos que se desplazan atendiendo a nuevas 
formas de movilidad como, por ejemplo, los pati-
netes eléctricos (chai & al., 2020). En las últimas 
décadas, su función está en coherencia con la 
instauración de modelos de ciudad más soste-
nibles y cosmopolitas, armonizando intereses 
ambientales, residenciales, turísticos y patrimo-
niales (caMpo-teJedor & al., 2009). Este proceso 
se convierte en el eje de la movilidad activa o 
micromovilidad, así como de la tendencia actual 
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de adoptar modelos de ciudad basados en el 
cronourbanismo, cuya finalidad es impulsar la 
proximidad y aminorar los desplazamientos, es-
pecialmente a través de los vehículos motoriza-
dos, contribuyendo a mitigar las desigualdades 
preexistentes en relación con los elementos y 
servicios esenciales a escala de barrio (More-
no, 2020).

En línea con lo expuesto, en el imaginario colec-
tivo, la peatonalización está asociada a la prio-
rización del tránsito peatonal frente al vehículo 
privado. No obstante, también se ha utilizado 
con la finalidad de reactivar social y económica-
mente los centros históricos (zuKin & al., 2009). 
De este modo, peatonalizar un espacio urba-
no, además de contribuir a la apropiación de los 
peatones del espacio público, contribuye a mi-
tigar los efectos de la contaminación, auspicia 
movimientos de identificación ciudadana y so-
cialización, fomenta el desarrollo económico, así 
como impulsa el consumo turístico, posicionan-
do tales espacios como focos de atracción para 
los visitantes (de la calle, 2019). Igualmente, a 
través de ella se ha mejorado notablemente el 
medio ambiente urbano con la reducción de las 
emisiones de carbono que generaban los ve-
hículos a motor, contribuyendo así, al manteni-
miento del patrimonio cultural material (Khaleghi, 
2018). Con ello, se pretenden cumplir objetivos 
relacionados con la articulación de la sociabili-
dad y el enriquecimiento de los usos del espa-
cio, la recuperación ambiental, la vertebración 
de la identidad cultural, la renovación estética, 
el incremento del tejido comercial y la atracción 
turística (Villani & talaMini, 2021). 

Por otro lado, hay que señalar que el carácter 
comercial de las ciudades se remonta a sus pro-
pios orígenes, pues su aparición, especialmente 
en Europa, está vinculada a actividades econó-
micas como la artesanía, la transacción de bie-
nes o la generación de conocimiento científico, 
las cuales se empezaron a desarrollar todas 
ellas en sus centros históricos (sassen, 2002). 
Con el paso del tiempo, se han consolidado 
como espacios comerciales y, en el caso de las 
ciudades europeas, en numerosas ocasiones 
coinciden o han coincidido con el Central Busi-
ness District (CBD), término acuñado por Ernest 
W. Burgess en la década de 1920 para hacer 
referencia a aquellas áreas centrales que con-
centraban actividades terciarias de índole em-
presarial, comercial, financiera y de consultoría 
(Birch, 2009). En coherencia con la revitaliza-
ción y regeneración de los centros históricos, se 
ha ido apostando por una mejora de la sosteni-
bilidad de estos espacios comerciales, especial-
mente en cuanto a accesibilidad al transporte, 

red transitable y peatonal, así como el uso mixto 
del suelo (parK, 2007). 

El comercio equilibra y estructura la trama urba-
na de los centros históricos, pero también con-
tribuye a darle personalidad, imagen y vitalidad 
(pérez & al., 2021). De hecho, la pérdida de ac-
tividad comercial es uno de los indicadores más 
significativos de la decadencia de los centros 
urbanos (siMó & al., 2018). En este sentido, la 
peatonalización se ha posicionado como una 
de las principales herramientas de planificación 
urbana para la dinamización comercial, desa-
rrollo y viabilidad económica, así como para la 
propia sostenibilidad urbana de estos espacios 
centrales (garay, 2021; góMez, 2000; yrJänä & 
al., 2018).

Del mismo modo, además de ser espacios co-
merciales, los centros históricos son también 
espacios turísticos. La literatura académica ha 
aportado conceptos como Central Tourist District 
(CTD), un término redefinido del mencionado 
CBD para hacer referencia a las áreas de la ciu-
dad más transitadas por los turistas, en las cua-
les se concentra la mayoría de la oferta turística 
(productos turísticos, alojamiento, restauración, 
información, restauración, etc.). Concretamen-
te, se define como “acumulación espacialmente 
limitada de zonas turísticas, no necesariamen-
te vinculadas entre sí, de modo que los hote-
les, la infraestructura turística y las unidades 
territoriales desempeñan un papel clave en su 
delimitación” (BurtenshaW & al., 1981, p. 172). 
Asimismo, duhaMel & KnaFou (2007, p. 49) en-
tienden el CTD como el espacio de las prácticas 
turísticas. En el caso de las ciudades europeas 
el CTD coincide, en numerosas ocasiones, con 
las áreas centrales patrimoniales e históricas de 
la ciudad (li & al., 2015).

La actividad turística de los centros históricos 
se ha visto acelerada por el impulso que ha to-
mado el turismo urbano en las últimas décadas 
(Milano, 2019) lo cual, junto con la amplia oferta 
cultural que suelen ofrecer tales espacios, los 
han posicionado como los epicentros turísticos 
de las ciudades europeas. Han pasado de ser 
meramente un conjunto de elementos cultura-
les de identidad colectiva a transformarse en un 
recurso económico a través de su función turís-
tica (Mercado & Fernández taBales, 2018). En 
este sentido, la creación de calles peatonales 
contribuye a la conversión de estas zonas en 
recursos turísticos y de ocio, por lo que se trans-
forman en espacios de consumo tangible, sim-
bólico y cultural, configurándose como centros 
comerciales urbanos y atractivos (díaz parra & 
Barrero rescalVo, 2022; Muxi, 2004; troitiño, 
2003). 
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Igualmente, el hecho de que el desarrollo econó-
mico de los espacios centrales de las ciudades 
haya sido auspiciado por el turismo, también da 
lugar a procesos de mercantilización del espa-
cio público, especialmente del espacio peatonal 
(JoVer, 2019). El patrimonio cultural de una ciu-
dad, material e inmaterial, combina costumbres 
y modos de vida como son la gastronomía, ar-
tesanías o las fiestas populares, con elementos 
culturales tangibles y monumentales, los cuales 
se concentran en las zonas históricas, se mer-
cantilizan y se convierten en productos turísti-
cos, suponiendo un foco de atracción para los 
visitantes (pillet, 2014).

La turistificación de los espacios, en ocasiones, 
genera efectos negativos asociados a procesos 
de gentrificación, lo cual provoca la expulsión 
de residentes y también de los comercios tra-
dicionales enfocados a satisfacer las necesida-
des esenciales. Además, dicho proceso, trae 
consigo también privatizaciones del espacio 
público a través de la proliferación de bares y 
terrazas que se apoderan del acerado, plazas 
o parques para implantar los veladores de sus 
terrazas y que provocan conflictos con el tráfico 
peatonal o ciclista (ashour & al shaMali, 2020). 
El turismo promueve procesos de mercantiliza-
ción de la cultura que afectan directamente al 

tejido comercial (gonzález, 2018). Consecuen-
temente, en un buen número de ocasiones, la 
especialización económica basada en esta ac-
tividad da como resultado una pérdida de la 
heterogeneidad social debido, principalmente, 
a la sustitución de las actividades económicas 
y servicios públicos enfocados al residente por 
aquellos centrados en satisfacer las necesida-
des de los visitantes (cócola gant, 2016). Estos 
factores de mercantilización de los barrios histó-
ricos han dado lugar a una menor vitalidad del 
comercio tradicional (Milano, 2019). Del mismo 
modo, se producen procesos de boutificación 
con la llegada de franquicias y grandes firmas 
empresariales, las cuales banalizan el espacio 
urbano y proliferan a costa del comercio mino-
rista (Kardes & al., 2021; prats, 2006). 

Existe, por tanto, una estrecha relación entre 
peatonalización, comercio y turismo en los cen-
tros históricos (Fig. 1). El tránsito peatonal es 
considerado como el tipo más favorable de in-
teracción humana con el entorno urbano. Ade-
más, la función de la calle peatonal no se basa 
únicamente en el movimiento, sino que tam-
bién actúa como un espacio público donde la 
sociabilidad, las actividades y la accesibilidad 
se dan en integración (Jou, 2011). En lo relati-
vo al comercio, el hecho de transitar por calles 

Fig. 1 / Interacción entre peatonalización, comercio y turismo en los centros históricos
Fuente: Elaboración propia
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peatonales, por placer y de manera pausada, da 
lugar a una mayor observación, por parte de los 
consumidores potenciales, de los productos o 
servicios expuestos en los escaparates, aumen-
tando el deseo de consumo y, por tanto, su com-
pra. En el caso de los espacios turistificados, 
este hecho posiciona a los turistas como el prin-
cipal público objetivo (ÖzdeMir & selçuK, 2017).

Además, en la mayoría de los casos, el gasto de 
los visitantes en un destino se conforma por la 
compra de productos o el consumo de servicios 
in situ como, por ejemplo, souvenirs, artesanías, 
productos típicos, etc., o, simplemente, aquello 
que les llama la atención o necesitan (BorJa, 
2013). Igualmente, la existencia de una tipología 
turística específica, como es el turismo de com-
pras, donde la motivación principal del viaje es 
la adquisición de productos y/o servicios, remar-
ca la importancia de la relación entre turismo y 
comercio (UzUnoğlU & UzUnoğlU, 2020).

En definitiva, se trata de tres variables simul-
táneas e interdependientes que se desarrollan 
en un mismo espacio, el cual se corresponde, 
en numerosas ocasiones, con los centros his-
tóricos. Tal y como ha demostrado la literatura, 
tales espacios suelen ser prioritarios a la hora 
de iniciar e implantar los procesos de peato-
nalización (lang, 1987; russo & Van der Borg, 
2002), del mismo modo que se trata de espa-
cios que cuentan con un alto grado de desarrollo 
comercial (ashour & al shaMali, 2020; caMpo 
teJedor & al., 2009) y turístico (Freytag & Bau-
der, 2018). De este modo, la peatonalización ha 
supuesto uno de los principales ejes tanto para 
la revitalización comercial de los centros históri-
cos, como para su conversión en los epicentros 
turísticos de las ciudades (lopes & al., 2022). 

En la actualidad, son espacios de consumo en 
los que confluyen diferentes grupos de pobla-
ción y diversas funciones tales como residencia-
les, dotacionales o terciarias. Al mismo tiempo, 
comercio y turismo son variables que se ven in-
fluenciadas por la peatonalización y que conflu-
yen entre sí, pues, tal y como se ha expuesto, 
el tejido comercial se ve ampliamente afectado 
por la actividad turística y viceversa (Mercado & 
Fernández taBales, 2018). 

Por último, hay que destacar que, a pesar de 
los beneficios que pudieran generar los proce-
sos de peatonalización en los centros históricos, 
este hecho no ha estado exentos de problemáti-
cas y conflictos. Las ciudades están experimen-
tando una gran transformación, bien estructural 
(producida por los cambios en el uso de suelo, 
conversiones de edificios, aumentos de renta, 
reemplazo de comercios) bien relacionadas 
por la propia presión ejercida de la actividad 

turística (congestión, privatización, ruido, basu-
ra), por la propia mercantilización de patrimonio 
e identidad cultural o por la homogeneización 
del espacio urbano (antón, 2019; Benitez aurio-
les & tussyadiah, 2020; doMènech & al., 2019; 
guiMarães, 2019; Feng & al., 2022). La peatona-
lización de las zonas centrales ha sido frenada, 
en ocasiones, por diferentes barreras como son 
la dificultad de recuperar la inversión, el acceso 
de proveedores y zonas de carga y descarga, 
la gestión de transporte alternativo y estaciona-
miento, la falta de apoyo institucional y político, 
así como la oposición de residentes, transpor-
tistas y comerciantes locales (paraJuli & poJani, 
2018). Con respecto a esto último, peatonalizar 
una calle comercial puede provocar determina-
das polémicas y generar rechazo, pues, tanto 
comerciantes como residentes, pueden perci-
bir como una amenaza y prejuicio la restricción 
del tráfico rodado en relación con su actividad 
económica o el desplazamiento por diferentes 
motivos. En lo que al comercio se refiere, las in-
vestigaciones señalan que es importante contar 
con la aprobación de comerciantes antes de ini-
ciar los procedimientos para peatonalizar, pues, 
aunque éstos pueden generar beneficios, tam-
bién en algunos casos son contraproducentes 
(zuKin & al., 2009).

3. Metodología 
Para el desarrollo de la investigación y el cum-
plimiento de los objetivos planteados, se empleó 
un proceso metodológico basado en técnicas 
cualitativas y cuantitativas, el cual fue desarro-
llado en dos fases de manera consecutiva (Fig. 
2). En la primera fase, para conocer la evolu-
ción de la peatonalización, se revisó la planifica-
ción urbanística ejecutada por el gobierno local 
en las últimas décadas y que ha auspiciado los 
procesos de peatonalización: Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 1963, Plan de 
Ordenación de la Circulación y del Estaciona-
miento (1984), PGOU de 1987, Metaplan (2000) 
y PGOU de 2006. Una vez analizada esta evo-
lución, se obtuvo la red peatonal actual de Se-
villa usando los PGOU 1987 y 2006, a través 
de la identificación de sus elementos principales 
(MonheiM, 1981):

•  Ejes peatonales. Se trata de ejes de circu-
lación para peatones que cuentan con un 
punto de partida y destino, por tanto, per-
miten la comunicación peatonal de determi-
nadas distancias. Se corresponden con las 
calles peatonalizadas.
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•  Centros peatonales. Son espacios incorpo-
rados en la red peatonal y concebidos para 
el descanso, socialización y, en general, 
para vida en el barrio. Hace referencia a las 
plazas o zonas verdes.

•  Zonas con importancia arquitectónica comu-
nitaria como las ciudades viejas o las zonas 
de centro multifuncionales. 

En relación al objeto de estudio de la presen-
te investigación, se tendrán en cuenta los ejes 
y centros peatonales, los cuales han sido ob-
jeto de procesos de peatonalización, así como 
la “ciudad vieja”, la cual hace referencia a las 
zonas que, por su morfología, han sido histó-
ricamente peatonales y nunca ha transitado el 
automóvil.

Una vez analizada la red peatonal, se obtuvo 
la Huella Peatonal (HP), que se define como 
la “expresión en planta del conjunto delimitado 
de todas las áreas peatonales y zonas verdes 
identificadas en el plano actual de la ciudad, ob-
teniendo una rápida información al tener dicho 
plano dos colores claramente identificables. Su 
objetivo es “plasmar en un plano los elementos 
peatonales que conforman la red peatonal de 
cada urbe” (Machín, 2015, p. 14). La HP engloba, 

por tanto, los tres elementos principales de la 
red peatonal mencionados anteriormente.

De este modo, tanto las fases de los procesos 
de peatonalización a lo largo del tiempo como 
la huella peatonal actual se digitalizaron y re-
presentaron cartográficamente a través de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), con-
cretamente el software QGIS v.3.28.2. Esto 
permitió conocer el total de espacios peatona-
lizados en m² del centro histórico, así como la 
proporción equivalente del espacio peatonal a 
las diferentes fases de los procesos de peato-
nalización según los diferentes planes urbanos 
del momento. 

En la segunda fase, se utilizó este software para 
analizar cómo confluye espacialmente la HP con 
el espacio de consumo. Se analizó la confluen-
cia espacial con el sector comercial a través de 
la información disponible en el Instituto de Es-
tadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el 
cual aporta información procedente de registros 
administrativos y la difunde en forma de esta-
dísticas georreferenciadas en una malla regu-
lar de una resolución de 250 por 250 metros. 
Concretamente, se obtuvo la información con 
relación a la caracterización y distribución del 
espacio construido a través de la información 
contenida en el Catastro Inmobiliario sobre las 

Fig. 2 / Proceso metodológico del estudio
Fuente: Elaboración propia
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construcciones en suelo de naturaleza urbana. 
En este caso, se recoge la variable “Comercial” 
en m² en el ieca. Se escogió esta fuente de 
información porque sigue los estándares euro-
peos para la armonización de mallas estadísti-
cas, estando, por tanto, integrada en la malla 
estadística de 1 km x 1 km establecida por Eu-
rostat (IECA, 2019).

Por otro lado, para analizar la confluencia entre 
HP y turismo, se utilizaron las zonas turísticas 
(calientes, intermedias y frías) resultantes de 
la investigación Foronda & al. (2022) y cuya 
delimitación espacial parte de la cuantificaron 
los flujos turísticos (altos, medios y bajos) de 
este espacio a través de diferentes metodolo-
gías: observación directa, entrevistas en profun-
didad a guías turísticos locales y seguimiento 
vía GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 
En este último caso, el procedimiento supuso 
la participación de grupos de turistas en llevar 
un GPS tracking mientras realizaban su visita 
al centro histórico, lo cual permitió registrar sus 
movimientos. A través de estas técnicas, fue po-
sible conocer los diferentes niveles de tránsi-
to peatonal asociado a la actividad turística y 
los recorridos más habituales de los turistas en 
la ciudad de Sevilla. Para una mayor compren-
sión, cabe señalar que los espacios con flujos 
altos son aquellos que son recorridos por más 
del 60% de los turistas que visitan la ciudad. 

En cambio, aquellos espacios con flujos medios 
son recorridos entre el 20% y el 60%, mientras 
que aquellos con flujos bajos son recorridos por 
menos del 20% de turistas. Según Foronda & al. 
(2022), es posible delimitar el espacio turístico 
según el tipo de flujo, de tal modo que los flujos 
altos determinan las zonas calientes de tránsito 
de turistas, los medios las zonas intermedias y 
los bajos las zonas frías, lo cual es posible re-
presentar cartográficamente (p.8).

Todo ello permitió conocer lo que en la presen-
te investigación se denominará Espacio Cons-
truido Comercial (ECC), que se corresponde 
con la superficie con mayor concentración de 
comercios por m² (>24 586 m²) y Espacio Tu-
rístico Consumido (ETC), el cual equivale al es-
pacio público más consumido por el turista en 
m² (zona caliente) del centro histórico. A partir 
de los datos obtenidos, fue posible represen-
tar cartográficamente y medir proporcional-
mente cómo confluyen en un mismo espacio 
la peatonalización con el comercio y el turismo, 
tanto de manera independiente como conjun-
ta, a partir de la evolución histórica de los ins-
trumentos de la planificación urbana de Sevilla 
(ciudad vieja, PGOU 1987 y PGOU 2006). Para 
evidenciar empíricamente tales confluencias 
(en%), se generaron, de manera novedosa, los 
siguientes indicadores: Confluencias Espacia-
les entre Peatonalización y Comercio (CEPC), 

Fig. 3 / Ámbito de estudio del Casco Antiguo de Sevilla
Fuente: Elaboración propia
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Confluencias Espaciales entre Peatonaliza-
ción y Turismo (CEPT), y Confluencias espacia-
les entre Peatonalización, Comercio y Turismo 
(CEPCT), utilizando para todas ellas los m² como 
unidad de medida común. Para su formulación 
se utilizaron la Huella Peatonal (HP), el ECC y 
el ETC, obtenidos previamente:

𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑚𝑚2)
𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑚𝑚2) ⋅ 100 

 

𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶(𝑚𝑚2)
𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑚𝑚2) ⋅ 100 

 

𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑚𝑚2) + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶(𝑚𝑚2)
𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑚𝑚2)  ⋅ 100  

 

Para el desarrollo del proceso metodológico se 
tomó como ámbito de estudio el centro históri-
co de Sevilla, el cual se corresponde adminis-
trativamente con el Casco Antiguo (en adelante 
CA) (Fig. 3).

4. Resultados 
Tal y como está sucediendo en otras ciudades 
(BartzoKas tsioMpras, 2022), el CA de Sevi-
lla está siendo objeto de amplios procesos de 
reurbanización en las últimas décadas, espe-
cialmente en relación con la peatonalización 
(Vázquez hisado, 2018). De hecho, los grandes 
avances que se han obtenido, no sólo en este 
espacio, sino en toda la ciudad, la han posi-
cionado como una de las ciudades españolas 
con mayor porcentaje de calles peatonalizadas. 
Concretamente, cuenta con un 13% de calles 
peatonales del total del callejero de la ciudad, si-
tuándola en cuarta posición tras ciudades como 
Bilbao (20%), Barcelona (18%) y Valencia (18%) 
(ocu & datadista, 2020).

La peatonalización de este espacio ha sido gra-
dual desde la década de 1990, a partir de di-
versos procesos que se han ido desarrollando 
bajo un modelo de ciudad controvertido y a tra-
vés de micro y macropeatonalizaciones que si-
guen vigentes hoy en día. Anterior a ello, cabe 
añadir que con el PGOU de 1963 el CA fue re-
estructurado y objeto de demoliciones que tuvie-
ron como fin favorecer la circulación del tráfico 
rodado e incrementar la importancia comercial 
y administrativa de la zona central de la ciu-
dad. Este hecho se tradujo en un incremento 
gradual del tránsito de vehículos que comenzó 
a generar efectos negativos vinculados, prin-
cipalmente, al aumento de la contaminación y 
a la privatización del espacio público para el 

peatón. En consecuencia, se empezó a forjar 
un malestar generalizado de la población ante 
tal situación, lo cual derivó en la decisión de las 
administraciones públicas de intervenir al res-
pecto a través de medidas como la peatonaliza-
ción (ayuntaMiento de seVilla, 2003).

4.1. Evolución de la huella peatonal
La peatonalización del CA de Sevilla comenzó 
a plantearse durante la década de 1980, con-
cretamente, a través del Plan de Ordenación de 
la Circulación y del Estacionamiento de 1984. 
En 1987 se implanta un nuevo PGOU, el cual 
planteaba la protección y conservación del es-
pacio histórico, especialmente en el espectro del 
patrimonio cultural, trayendo consigo una reva-
lorización de esta zona y las primeras iniciati-
vas de peatonalización de este espacio. De este 
modo, los procesos de peatonalización llegaron 
al CA en la década de 1990. No obstante, cabe 
mencionar la existencia de un conjunto de calles 
céntricas que, por su morfología, nunca fueron 
adaptadas al tráfico rodado.

Siguiendo esta línea, la primera en ser peatona-
lizada bajo estas directrices fue la calle Tetuán-
Velázquez en 1991, ubicada en el epicentro del 
CA. Este proceso, estuvo envuelto en polémi-
ca desde varios sectores de comerciantes que 
veían peligrar económicamente sus negocios. 
Sin embargo, la peatonalización de esta calle 
dio lugar a la llegada de grandes firmas multina-
cionales que la convirtieron en una de las más 
valoradas de la ciudad y de España. Tras este 
hecho, el proceso de peatonalización siguió su 
curso hasta el final de esta década en las calles 
comerciales de este entorno. Del mismo modo, 
se peatonalizó el entorno próximo a la Catedral 
y al Real Alcázar, que suponen los dos principa-
les atractivos turísticos de la ciudad. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta el im-
pacto que tuvo en la ciudad la celebración de la 
Exposición Universal de 1992 con respecto a la 
ampliación y mejora del transporte público, in-
fraestructuras viarias y rehabilitación del centro 
histórico, especialmente en las zonas que ha-
bían sufrido intensos procesos de degradación 
social, económica y urbanística. Los procesos 
de peatonalización se asumieron como un paso 
más en la transformación y modernización de 
la ciudad. Asimismo, en este planeamiento se 
hizo hincapié en la necesidad de redactar un 
Plan Especial de Protección del Casco Histó-
rico (PEPCH) de Sevilla, en coherencia con la 
Ley de Patrimonio Histórico Español de 1991, el 
cual fue aprobado en 1994. Su objetivo principal 
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era la revitalización y rehabilitación de las zonas 
históricas bajo las directrices de los programas 
URBAN de la Unión Europea (caMpo-teJedor & 
al., 2009). Aunque, a través de estos procesos 
se avanzó notablemente en la peatonalización 
del centro, las polémicas procedentes de de-
terminados sectores como el taxi y el comercio 
minorista impidieron seguir avanzando en este 
aspecto (Marchena & hernández, 2016).

No fue hasta la entrada en vigor del PGOU de 
2006 cuando se volvió a plantear esta medida a 
otras zonas del centro histórico. Se peatonaliza-
ron así, las zonas más céntricas del CA y tam-
bién grandes ejes peatonales de la parte sur, 
como el caso de la Avenida de la Constitución, 
siendo ésta una de las actuaciones más radi-
cales llevadas a cabo hasta la fecha en este 
ámbito y que más polémica generó (hernández, 
2021). A pesar de ello, se siguió avanzando en 
otros espacios, tanto del sur como del norte del 
CA, dando como resultado la HP actual (Fig. 4).

El área central de Sevilla concentra buena parte 
de los espacios peatonalizados de la ciudad, es-
pecialmente en cuanto a ejes peatonales. Cabe 
añadir que, en el resto de los distritos ha predo-
minado la peatonalización de centros peatona-
les más que de ejes, especialmente en cuanto 
a la creación de parques y plazas. Éstos se dis-
tribuyen de manera desigual en los diferentes 
distritos de Sevilla (Fig. 5). En cuanto al CA, este 
análisis de la planificación ha permitido obtener 
su HP actual, que cuenta con una superficie de 
4 033 000 m², conformado por un total 48 829 
m² peatonalizados que suponen el 1,49% de la 
superficie de este espacio. Su HP se configura 
con 33 826 m² de ejes peatonales y 15 003 m² 
de centros peatonales.

Anterior a los procesos de peatonalización ini-
ciados por la administración local, el CA ya con-
taba con una superficie de 18 876 m² de Ciudad 
vieja, suponiendo el 38,66%% del total de la HP. 
Tales zonas, cuyas características morfológicas 

Fig. 4 / Evolución de la huella peatonal
Fuente: Elaboración propia
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son el resultado del pasado histórico islámico, 
judío y medieval de la ciudad, por ser estrechas 
y laberínticas, nunca fueron transitables a tra-
vés de vehículos a motor (Feria, 2022; Fernán-
dez salinas, 1993). 

Por otro lado, en la primera fase de peatonali-
zación (PGOU de 1987), se peatonalizaron un 
total de 11 030 m², los cuales representan el 
22,59% del total de la HP. Ésta se corresponde 
con los ejes peatonales ubicados en el epicen-
tro del CA, así como con la creación de centros 
peatonales (principalmente zonas verdes) en las 
zonas periféricas de este espacio. 

Sin embargo, el mayor desarrollo peatonal del 
CA de Sevilla se ha llevado a cabo con el PGOU 
2006. Bajo esta planificación, la cual hoy sigue 
vigente, se ha peatonalizado una superficie de 
18 923 m² que suponen el 38,75% del total de 
la HP. En este sentido, se ha de tener en cuenta 
que el CA mantiene bien conservado el entra-
mado morfológico heredado de su época mu-
sulmana, con calles estrechas, desalineadas 
y caseríos compactos de baja altura sin orden 
aparente. Cabe señalar, que el cuadrante no-
roeste, concretamente el barrio de San Vicente 
presenta un plano de calles con trazado ortogo-
nal de cuyas plazas emergen planos radiales 
de calles (JiMénez, 1981). Consecuentemente, 
como es posible observar, existe un mayor de-
sarrollo de ejes y centros peatonales en la parte 
sur de este espacio. No obstante, aunque en la 
actualidad no están conectados entre sí dentro 
de la HP, la cohesión peatonal de ambos espa-
cios se vio mejorada con la peatonalización de 
zonas céntricas, suponiendo un nexo de unión 
entre norte y sur.

Por último, cabe añadir, que los planteamientos 
urbanos futuros se insertan en el Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible (PMUS) y que siguen 
las directrices de este PGOU abogan por seguir 
continuando en esta línea. De este modo, se 
propone avanzar en la red de itinerarios peato-
nales de acceso al CA, en la cohesión peatonal 
norte-sur y este-oeste, así como la mejora de 
la accesibilidad a través del transporte público 
(ayuntaMiento de seVilla, 2021).

4.2. Confluencias espaciales entre 
peatonalización, comercio y turismo
El espacio comercial y turístico histórico se con-
centra en el CA de Sevilla. En lo que al tejido co-
mercial se refiere, cuenta con diferentes zonas 
comerciales que atienden a diferentes procesos 
de su evolución, así como a diferentes modelos 
de negocios. Por un lado, se encuentra el zoco 
comercial tradicional cuya actividad comercial 
se remonta a la época romana, manteniéndo-
se durante la época medieval. Tradicionalmen-
te, ha sido una zona con comercios minoristas 
enfocados a la venta de productos alimenti-
cios como pan, carnes, frutas y hortalizas, ar-
tesanías, moda y calzado, un hecho que puede 
verse reflejado en las nomenclaturas de algunas 
de sus calles como Boteros, Tintes, Vidrio, Her-
bolarios o Plaza de la Pescadería (JoVer, 2019). 
Por otro lado, se encuentra la zona comercial 
donde se hallan los dos grandes ejes peatona-
les comerciales (Tetuán y Sierpes). A excepción 
de algunos ejes que ya contaban con desarrollo 
comercial, la actividad económica de esta zona 
se empezó a configurar a partir de la década de 
1960 con la llegada de grandes almacenes que 
se convirtieron en un modelo comercial de máxi-
ma referencia. Más adelante, la peatonalización 
de este espacio atrajo un gran número de fir-
mas comerciales internacionales. En el caso de 
estos espacios, se trata de comercios franqui-
ciados de moda y calzado, principalmente, los 
cuales se instalaron al estilo de los almacenes 
modernos europeos, aportando innovaciones en 
la geografía comercial de la ciudad como aper-
turas domingos y festivos, nuevas fórmulas de 
marketing (ofertas, promociones y escaparatis-
mo), pago con tarjeta de crédito y aparcamiento 
gratuito. A partir de este momento, en Sevilla 
se empezó a forjar una revolución comercial en 
toda esta zona. Ambas zonas comerciales, que 
podrían configurarse como parte del CBD de la 
ciudad, se encuentran ubicadas espacialmente 
en el epicentro del CA (Fig. 6). 

Con respecto al espacio turístico, el CTD de la 
ciudad de Sevilla se ha ido ampliando a lo largo 
del tiempo, aunque fundamentalmente se con-
centra en su parte más histórica. Antes de la 

Procesos de peatonalización Ejes peatonales Centros peatonales Total % del total
Ciudad Vieja 14 644 4232 18 876  38,65

PGOU 1987 4947 6083 11 030  22,58

PGOU 2006 14 235 4688 18 923  38,76

Huella peatonal actual 33 826 15 003 48 829 100,00

Fig. 5 / Evolución de la huella peatonal del Casco Antiguo en m²
Fuente: Elaboración propia
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Exposición Universal de 1992, éste se localiza-
ba, principalmente, en la zona sur del CA, pero 
las transformaciones del siglo XXI y el auge 
del turismo urbano han extendido este espacio 
hacia el norte y hacia el este, en el límite con 
el barrio de Triana. En la actualidad, según la 
investigación de Foronda & al. (2022), se pue-
den distinguir tres zonas turísticas atendiendo a 
la intensidad de tránsito de los flujos turísticos 
por el espacio público. De este modo, la zona 
caliente concentra la mayor parte de los pro-
ductos y servicios turísticos (alojamiento, res-
taurantes, comercios, ocio) que complementan 
la oferta turística y que se corresponde con la 
zona patrimonial de la UNESCO donde se ha-
llan los principales hitos turísticos de este desti-
no. Por otro lado, la zona intermedia contribuye 
a la expansión del CTD, puesto que, en torno a 
ella, se han creado nuevos recursos o se han 
revalorizado los ya existentes. Estas zonas se 
ubican, principalmente, alrededor de la zona ca-
liente, con respecto a grandes centros peato-
nales. Por último, la zona fría corresponde a la 
más reciente incorporación de espacio público 

al CTD de Sevilla y se ubica en la zona norte de 
la ciudad, la cual contempla un menor número 
de productos y servicios turísticos que el resto, 
por lo que, se trata de espacios con un menor 
tránsito de turistas.

El CA cuenta con una alta concentración de in-
muebles dedicados al uso comercial y cuanti-
ficables en m² construidos. Concretamente, 
alberga más de 472 133 m² de predominancia 
de la tipología constructiva de carácter comer-
cial que se distribuyen de manera desigual por 
este espacio. Como se comprueba, la zona cen-
tral del CA, representada con el gradiente más 
oscuro, concentra el mayor alto grado de co-
mercios por m², con un total 213 544 m², supo-
niendo el 5,29% del total del espacio comercial 
del CA.

En lo que a las zonas turísticas se refiere, aun-
que la mayor parte del CA es un espacio con-
sumido por el turista, también se distribuyen de 
manera desigual por esta área en función del 
grado de intensidad de tránsito de los visitantes. 

Fig. 6 / Distribución de la huella peatonal y del espacio comercial y turístico del Casco Antiguo de Sevilla
Fuente: Elaboración propia basada Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA (2019) y anónimo (2022)
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La zona caliente, donde los flujos son altos, 
supone un total de 225 366,12 m² de espacio 
público consumido por los turistas, lo cual re-
presenta el 5,58% del total del CA.

En relación con ello, tanto el espacio comercial 
como turístico confluyen notablemente con las 
ejes y centros peatonales de la parte central 
y sur del centro histórico. Consecuentemente, 
para una mejor comprensión de las relaciones 
espaciales entre comercio y turismo con los pro-
cesos de peatonalización, así como por los posi-
bles impactos territoriales que pudiera generar, 
se han representado las confluencias espacia-
les entre el ECC, (> 43 617 de m²), el ETC (zona 
caliente) y la HP (Fig. 7).

Hoy día, tanto el ECC como el ETC cuentan con 
un alto grado de saturación del espacio público 
y concentración de productos y comercios turís-
ticos, pues supone la ubicación de los principa-
les hitos turísticos del destino y la zona turística 

y comercial con mayor tradición. Como argu-
mentan JoVer Báez & Berraquero díaz (2020), 
esta cuestión ha dado lugar a una movilización 
de una parte de la población para denunciar la 
turistificación como proceso de apropiación fí-
sica y simbólica de este espacio, así como sus 
efectos en el tejido comercial, donde se han pro-
ducido procesos de gentrificación comercial y 
pérdida del comercio tradicional. 

En relación con ello, hay que tener en cuenta 
las labores de las administraciones públicas en 
la última década para consolidarlo como el epi-
centro turístico de Sevilla, pero apuntando al 
mismo tiempo por la expansión y descentrali-
zación espacial. En esta línea, procesos como 
la peatonalización han tenido un impacto consi-
derable tanto en el espacio público como en el 
tejido comercial del centro histórico, proliferando 
los establecimientos de restauración y comer-
cios vinculados al sector turístico en detrimento 
del comercio tradicional. Como resultado, buena 

Fig. 7 / Confluencias espaciales en el Casco Antiguo de Sevilla
Fuente: Elaboración propia
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parte de los ejes y centros de la HP se encuen-
tran inmersas en la zona comercial y turística. 
En este sentido, se puede afirmar que existe co-
nexión entre los procesos de peatonalización y 
estas actividades en este espacio (Fig. 8).

En el caso del ECC, se obtuvo que un 23,56% 
del total (11 506,9 m²), confluyen espacialmen-
te con la HP (48 829 m²). Con respecto a los 
diferentes procesos de peatonalización, los re-
sultados arrojaron que un 23,32% del mismo 
confluye con los ejes y centros peatonales aso-
ciados a la ciudad vieja. Del mismo modo, la 
mayor proporción, un 32,03%, se asocia a las 
peatonalizaciones iniciadas durante la década 
de los 90 y que tenían el fin principal de revitali-
zar esta zona comercial. En el caso de las pea-
tonalizaciones iniciadas con el PGOU de 2006, 
tan sólo un 18,87% de las mismas se enmarcan 
en el ECC. 

Por otro lado, con respecto al ETC, la propor-
ción de confluencias con la HP es bastante más 
elevada que en el caso del comercio, repre-
sentando un 48,85%. Esto significa que casi la 
mitad de los ejes y centros peatonales del CA 
se encuentran dentro de la zona turística calien-
te. En relación con los procesos de peatonaliza-
ción, también existen diferencias notables. En el 
caso de la ciudad vieja, tan sólo el 27,99% de 
este espacio se encuentra inmerso en el ETC, 
el cual se corresponde, fundamentalmente con 
el Barrio de Santa Cruz. En cuanto al PGOU 
de 1987, sorprende que los ejes y centros pea-
tonalizados durante esta etapa confluyen en 
un 81,63% con este espacio, mientras que el 
caso del planeamiento de 2006, la proporción 
es del 50,56%. Estos porcentajes representan 
una clara inclinación de la planificación urbana 
hacia el impulso turístico del CA a través de la 
peatonalización. 

En último lugar, en relación con las confluencias 
espaciales entre las tres variables (CEPTC), hay 
que señalar que, del total del espacio turístico-
comercial, un 13,84% está inmerso en la HP. 

Esto quiere decir que en un espacio del CA con 
una superficie de 6758,4 m², cuyo tránsito es 
peatonal, existe la más alta concentración co-
mercial y el mayor consumo del espacio público 
por parte de los turistas. En cuanto a los pro-
cesos de peatonalización, no existen grandes 
diferencias entre ciudad vieja o los dos planes 
urbanísticos, aunque hay que destacar que la 
mayor proporción (19,77%) se vincula las pea-
tonalizaciones iniciadas a partir de la década de 
1990.

5. Conclusiones 
Bajo la presente investigación se reafirma el 
aumento considerable de los procesos de pea-
tonalización que están siguiendo los centros his-
tóricos europeos (Khaleghi, 2018). Un fenómeno 
común que converge con su transformación en 
entornos comerciales y turistificados, donde la 
actividad turística se concentra en estos espa-
cios peatonalizados (cócola gant, 2020). El 
artículo presenta su originalidad en tratar la me-
dición de la confluencia espacial entre la huella 
peatonal, el desarrollo comercial y los flujos tu-
rísticos de Sevilla, y cómo ésta tiene una fuerte 
conexión entre los procesos urbanísticos y la 
propia actividad empresarial y de ocio, así como 
su concentración espacial. En este sentido, es 
una tarea pendiente para futuras líneas de in-
vestigación cuantificar si la peatonalización ha 
incrementado la superficie comercial y el flujo, 
a pesar de las limitaciones relacionadas con la 
ausencia de datos al respecto. Sin embargo, en 
aras de consolidar modelos urbanos más sos-
tenibles, este estudio demuestra que la identi-
ficación y representación de la huella peatonal 
permite observar las zonas más desfavoreci-
das y con menos espacios para el peatón, lo 
cual puede contribuir a mejorar la cohesión y 
el equilibrio del tejido peatonal de los centros 
históricos. 

Procesos de 
peatonalización m²

CEPC CEPT CEPTC

m² % m² % m² %

Ciudad vieja 18 876 4401,9 23,32   5282,8 27,99 2371,9 12,57

PGOU 1987 11 030 3533,9 32,03   9003,5 81,63 2178,9 19,77

PGOU 2006 18 923 3572,9 18,87   9568,5 50,56 2208,5 11,67

Huella peatonal actual 48 829 11 506,9 23,56 23 854,8 48,85 6758,4 13,84

Fig. 8. Medición de las confluencias espaciales del Casco Antiguo de Sevilla
Fuente: Elaboración propia
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No obstante, pocos estudios han tratado de 
evidenciar las relaciones entre la peatonaliza-
ción, el comercio y el turismo de manera inte-
gral. El hecho de estudiar simultáneamente las 
confluencias espaciales entre estas tres varia-
bles, a priori, puede resultar una ardua tarea. 
Por un lado, existe una escasez de datos cuan-
titativos y procesos metodológicos al respecto y, 
por otro, se trata de variables interrelacionadas 
entre sí que convergen espacio-temporalmente, 
lo cual dificulta su estudio de manera conjunta. 
La presente investigación es una oportunidad 
para avanzar en este aspecto a través de la re-
visión de la literatura y de la propuesta de un 
marco teórico-metodológico que contribuya al 
análisis de este fenómeno que afecta a la mayor 
parte de las ciudades europeas, teniendo como 
fin servir de herramienta para crear espacios ur-
banos más sostenibles.

Aunque el fin principal de la peatonalización es 
priorizar el tránsito peatonal frente al motoriza-
do, ésta cuenta con un conjunto de objetivos 
asociados que entran en conflicto entre sí. Por 
un lado, desde las administraciones públicas se 
promueve su utilidad para la recuperación am-
biental de los espacios urbanos, la conservación 
del patrimonio cultural, la creación y rescate de 
espacios de socialización para los ciudadanos, 
así como la revitalización del comercio tradicio-
nal (garay, 2021; garcía doMénech, 2017). Por 
otro lado, tal y como se ha evidenciado, la pea-
tonalización tiene también como objetivos el 
desarrollo económico a través del impulso o fo-
mento de la actividad turística. 

A pesar de que, desde el punto de vista am-
biental, se cumplieron los objetivos de la pea-
tonalización, el fomento de la actividad turística 
ha traído consigo un conjunto de consecuencias 
derivadas de la globalización y la turistificación 
de estos espacios que genera una serie de im-
pactos que contradicen otros objetivos de ésta. 
Como se ha demostrado, peatonalizar un es-
pacio del centro histórico conlleva a un mayor 
tránsito de turistas, y con ello, a la adaptación 
del entorno urbano a este público objetivo. Este 
hecho se materializa en el espacio público a tra-
vés de la proliferación de veladores y terrazas 
de restauración, de la sustitución del pequeño 
comercio enfocado al residente por grandes fir-
mas multinacionales enfocadas al turista o en 
el impacto visual de un paisaje urbano mercan-
tilizado. Estos efectos provocan que los ejes 
y centros peatonales se conviertan en un es-
pacio de consumo, lo cual entra en conflicto 
con las necesidades residenciales de sociali-
zación y recuperación del espacio público. Del 
mismo modo, amenaza el comercio tradicional 
a través de la atracción de grandes firmas que 

contribuyen a la especulación comercial, bene-
ficiando así a los turistas en detrimento de los 
residentes o comerciantes. 

En relación con el tejido comercial, es preciso 
destacar que los procesos de peatonalización 
de las áreas centrales no siempre son sufi-
cientes para dinamizar o revitalizar el comercio 
minorista. De este modo, se requiere comple-
mentar estos procesos con otras políticas rela-
cionadas con la mejora de la accesibilidad a la 
zona central, la adaptación de los comercios a 
las cambiantes pautas de consumo y a digita-
lización, la diferenciación y personalización de 
los servicios o el aprovechamiento de las po-
sibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
(soMoza & lópez, 2017).

De este modo, para los gestores de la adminis-
tración pública que quieren crear ciudades ha-
bitables, es importante tener en cuenta no sólo 
los criterios económicos, que en este caso se 
materializan en la actividad turística, sino tam-
bién criterios sociales tales como accesibilidad, 
vitalidad, seguridad, comodidad y participación 
ciudadana. En este sentido, ciudadanos y co-
merciantes tienen derecho a participar en la 
toma de decisiones sobre aceras, zonas peato-
nales, caminos peatonales o pasos de peatones, 
con el fin de generar espacios más civilizados, 
habitables, sociales y saludables (JacoBs, 1993).

Por último, avanzar en la instauración de un 
proceso metodológico que permita analizar y 
geolocalizar los puntos de saturación donde 
confluyen espacialmente peatonalización, co-
mercio y turismo puede contribuir a identificar 
estas problemáticas asociadas. De este modo, 
las administraciones públicas pueden actuar y 
tomar medidas al respecto a través de la plani-
ficación urbana y turística, las cuales permitan 
conciliar el turismo con los usos comerciales y 
residenciales. No obstante, es preciso tener en 
cuenta la dificultad de extrapolar este proceso 
metodológico a otros destinos urbanos debido a 
la escasez de investigaciones e información al 
respecto, especialmente de cara a la medición 
de los flujos turísticos, lo cual permite detectar 
los espacios públicos de mayor consumo. Sin 
embargo, en la actualidad, la investigación aca-
démica está avanzando en el análisis del com-
portamiento espacio-temporal de los turistas a 
través del uso del GPS, los datos de telefonía 
móvil y/o el Big Data (KiM & al., 2022; shyMans-
Kyi & al., 2022), lo cual puede contribuir a la ge-
neración del conocimiento necesario para la 
identificación de las zonas calientes y, con ello, 
progresar en el estudio de turismo, peatonaliza-
ción y comercio.
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