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mientas para alcanzar una mayor resiliencia. Los enfoques de planificación adaptativa basados en 
escenarios tienen potencial para enmarcar discusiones sobre estrategias de recuperación, adaptación 
y transformación de los sistemas urbanos y de transporte. Esta investigación se centra en la cocreación 
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1. Introducción

Cada vez resulta más frecuente la apari-
ción de eventos y procesos con, en prin-
cipio, poca probabilidad de ocurrencia, 

pero con alto impacto en la sociedad, (ej., pan-
demia, clima extremo, escasez de recursos, 
inestabilidad económica, etc.), lo que hace 
crecer la incertidumbre alrededor de la toma 
de decisiones (Taleb, 2007). Además, la cre-
ciente complejidad de los sistemas sociales y 
tecnológicos pone de manifiesto la imposibili-
dad de predecir cómo el contexto futuro afec-
tará a los sistemas urbanos y de transporte, 
así como conocer la respuesta de tales siste-
mas frente a determinadas actuaciones (Mar-
chau & al., 2010). 

En este contexto, es cada vez más común 
planificar para alcanzar sistemas urbanos y 
de transporte resilientes (Meerow & al., 2016; 
NeuMaN, 2019). En el contexto de esta investi-
gación, el concepto de resiliencia se define en 
base tres capacidades deseables para un sis-
tema urbano y del transporte: (i) enfrentarse a 
una perturbación y recuperarse con rapidez; (ii) 
adaptarse a presiones de cambio prolongadas; 
(iii) transformarse cuando las dinámicas existen-
tes limitan la capacidad de adaptación (Meerow 
& al., 2016). Como consecuencia, se defiende 
un proceso de planificación fundamentado en 

discusiones que permitan anticipar situaciones 
de adversidad (Moglia & al., 2018). Por lo tanto, 
una planificación resiliente deberá seguir una 
lógica cercana a la planificación adaptativa, que 
considere el futuro como impredecible y tome 
decisiones en base a estrategias dinámicas. 
En ese contexto, la planificación con escena-
rios se presenta como una herramienta de gran 
utilidad para una organización proactiva resi-
liente de los sistemas urbanos y del transpor-
te (walker & al., 2013). Por lo tanto, el apoyo 
a la toma de decisiones se fundamentaría en 
la identificación de una amplia gama de posi-
bles futuros sobre los que es relevante discutir 
y evaluar sus posibles consecuencias (ariza-
Álvarez & al., 2023). 

Sin embargo, el foco de actuación de la plani-
ficación mediante escenarios se ha centrado 
frecuentemente en su capacidad para preve-
nir y mitigar situaciones no deseables (Moglia 
& al., 2018), a través de la utilización de los 
escenarios como horizontes temporales que 
transforman el sistema urbano y del trans-
porte de manera lineal (Marchau & al., 2008; 
vaN NoTTeN & al., 2005). Para abordar esta li-
mitación, el diseño de escenarios disruptivos 
ofrece una herramienta con el potencial de 
romper con el pensamiento lineal y cortopla-
cista que frecuentemente inhibe la propuesta 
de soluciones más audaces y estratégicas, 
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permitiéndonos anticipar y examinar resulta-
dos inesperados en el largo plazo (Soria-lara 
& al., 2021). De esta manera, al centrarnos 
en la resiliencia podremos evaluar el poten-
cial de la creación de escenarios futuros que 
den legitimidad a las decisiones sobre trans-
formaciones de los espacios públicos y las di-
námicas de movilidad (Soria-lara & baNiSTer, 
2017). 

La ruptura con el pensamiento lineal y corto-
placista puede ser especialmente valiosa en 
contexto particularmente frágiles. Por lo tanto, 
esta investigación plantea realzar la importan-
cia de los ejercicios de escenarios a través de 
la implementación de estos enfoques en un 
municipio insular muy dependiente del sec-
tor turísticos: San Bartolomé de Tirajana, en 
Gran Canaria, España. De esta manera, esta 
investigación trata reflexionar hasta qué punto 
la implementación de procesos de cocreación 
de escenarios disruptivos ofrecen un método 
adecuado para enmarcar conversaciones y 
discusiones innovadoras sobre la resiliencia en 
municipios insulares con alta dependencia del 
turismo. Para ello, la cocreación de escenarios 
futuros se basó en el uso del enfoque explora-
torio en el que se crean escenarios deseables 
(Soria-lara & baNiSTer, 2018) en un contexto 
disruptivo (i.e. caída de la demanda turística). 
A partir de aquí, el proceso de cocreación de 
escenarios contó, en su primera fase, con una 
serie de entrevistas semiabiertas realizadas a 
expertos y habitantes del municipio. El primer 
resultado fueron dos escenarios deseables y 
crecientemente disruptivos que se expusieron 
como variaciones de un escenario tendencial. 
Estos escenarios recibieron el nombre de “Re-
novación Saludable” y “Nuevas Raíces”. En 
una segunda fase, tales escenarios fueron uti-
lizados como base para la discusión en la que 
expertos clave propusieron paquetes de inter-
venciones para sortear las posibles barreras y 
alcanzar esos escenarios deseables, a la vez 
que se cartografiaron los efectos previsibles de 
los escenarios y las intervenciones propues-
tas. Con esos resultados, se propusieron una 
serie de reflexiones sobre cómo los escenarios 
disruptivos pueden favorecer el desarrollo de 
estrategias innovadoras en el marco de la pla-
nificación adaptativa. 

En lo restante, el artículo se estructura de la 
siguiente forma. El apartado 2 muestra los 
elementos centrales del marco conceptual, ha-
ciendo hincapié en la planificación adaptativa 
y la planificación mediante el diseño de esce-
narios futuros. El apartado 3 expone los retos 
a los que se enfrenta el municipio en términos 
de integración de transporte y usos de suelo, 

así como una proyección de las tendencias 
actuales. El apartado 4 explica la metodología 
seguida para la creación de los escenarios y los 
procesos de cocreación. El apartado 5 mues-
tra los resultados de dichos procesos, mientras 
que el apartado 6 cierra el documento con as-
pectos conclusivos, reflexiones sobre los resul-
tados obtenidos y una discusión sobre líneas 
de investigación futuras. 

2. Planificación adaptativa 
resiliente y diseño de escenarios 
futuros

2.1. La planificación adaptativa 
como marco para la resiliencia
Los sistemas urbanos y de transporte están 
sometidos a un gran estrés (ej. congestión, 
cambio climático, crecimiento demográfico), 
que es difícil de abordar desde la planifica-
ción debido a la gran incertidumbre que los 
rodea y a las propias percepciones que los 
ciudadanos tienen de ellos (Marchau & al., 
2008). Los enfoques adaptativos ofrecen un 
apoyo para la toma de decisiones que per-
mite abordar y aceptar esa incertidumbre, 
en lugar de intentar eliminarla (walker & al., 
2013). Al asumir que predecir el futuro no es 
una opción, recurren a una serie de principios 
como la creación de visiones comunes, la ex-
ploración de posibles estrategias de adapta-
ción, el compromiso con la acción en el corto 
plazo, el mantenimiento de las opciones para 
el largo plazo abiertas y la preparación de un 
marco para la actuación que guíe la acción 
futura (walker & al., 2013). Desde ese marco, 
el enfoque adaptativo de “monitorizar y adap-
tar” gana peso frente al estático, basado en 
“predecir y actuar” (walker & al., 2013), ofre-
ciendo una mirada que aproveche las situa-
ciones favorables y saque el máximo partido 
al contexto cambiante. 

Por otro lado, los enfoques adaptativos de pla-
nificación urbana se relacionan con la meta 
de alcanzar una mayor resiliencia (NeuMaN, 
2019). Al percibir las ciudades como sistemas 
complejos adaptativos, que son impredecibles 
pero influenciables (Moglia & al., 2018), en-
contramos en el concepto de resiliencia una 
metáfora que ofrece una perspectiva holística 
de los sistemas urbanos (movilidad, espa-
cios públicos, actividad económica, etc.) que 
pone en valor “la habilidad de un sistema [...] 
de mantener o volver con rapidez a las fun-
ciones deseables cuando se enfrenta a una 
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perturbación, adaptarse al cambio, y transfor-
mar rápidamente el sistema que limita su ca-
pacidad de adaptación” (Meerow & al., 2016, 
p. 45). El reto que supone alcanzar dicha re-
siliencia es aún mayor en regiones altamente 
especializadas económicamente, como es el 
caso de las zonas turísticas de los archipiéla-
gos españoles. Estas localidades y regiones 
se enfrentan a una alta fragilidad territorial 
que se hace evidente cuando las tendencias 
dejan de evolucionar de manera lineal (ej., cri-
sis financiera 2008, pandemia, etc.). De esta 
manera, se hace necesario reflexionar sobre 
la manera en que el transporte y los usos de 
suelo se podrían adaptar y transformar para 
reducir la fragilidad bajo las condiciones actua-
les. Esto podría mejorar los procesos de toma 
de decisiones, al favorecer la comprensión de 
las relaciones del modelo urbano y turístico ac-
tual con una concepción de la resiliencia que 
va más allá del retorno a un estado de equili-
brio previo. Por ello, se hace evidente la nece-
sidad de ampliar la escala temporal sobre la 
que reflexionar acerca de las relaciones entre 
la forma y espacios urbanos y sus sistemas de 
transporte. 

2.2. Planificación urbana resiliente 
a través de la cocreación de 
escenarios futuros
Poner el foco en la resiliencia urbana, no deja 
de ser una creación de estrategia espacial 
particular (healey, 2006). En ese contexto, la 
planificación con escenarios emerge como un 
método cualitativo, que permite abordar la in-
certidumbre y apoyar la toma de decisiones 
flexibles (Marchau & al., 2010; walker & al., 
2013). Especialmente, el uso de escenarios co-
laborativos o participativos le confiere un gran 
valor para reflexionar y discutir de manera que 
pueda anticiparse a impactos potenciales y 
emergentes, al mismo tiempo que minimizar las 
presiones y consecuencias negativas no pre-
vistas en los sistemas urbanos y del transpor-
te (Moglia & al., 2018). De hecho, este tipo de 
procesos de cocreación de escenarios futuros 
han mostrado su capacidad de integrar conver-
saciones complejas en términos que frecuen-
temente se planifican de forma desagregada, 
como es el caso del transporte y los usos del 
suelo (ariza-Álvarez & al., 2021). 

En función del uso que se haga de ellos, los 
escenarios se han clasificado frecuentemente 
como predictivos, normativos o exploratorios 
(BörjeSoN & al., 2006). Mientras que los esce-
narios predictivos buscan predecir el futuro y los 

normativos proyectar un escenario deseable, 
los escenarios exploratorios buscan favorecer 
una discusión sobre distintos escenarios plau-
sibles en el futuro. En ese contexto, los esce-
narios exploratorios juegan un papel importante 
en la planificación en el medio y largo plazo 
(goodSpeed, 2020) como puntos de evaluación 
de la validez e idoneidad de una estrategia (ari-
za-Álvarez & al., 2023). En esta investigación, la 
exploración de escenarios a través de pregun-
tas del tipo “¿Qué pasaría sí?” permite abor-
dar una discusión que amplie el conocimiento 
disponible en el diseño de estrategias para la 
integración de los usos del suelo y el transporte 
(ariza-Álvarez & al., 2021, 2023)

Aun así, muchos ejercicios de planificación con 
escenarios han caído en problema de abordar 
las discontinuidades de la evolución futura de 
los sistemas urbanos considerándolas por de-
fecto como evoluciones graduales (vaN NoT-
TeN & al., 2005; waNgel, 2011). Sin embargo, 
el contexto actual turbulento ha despertado 
un creciente interés en aproximaciones ex-
ploratorias centradas en la idea de romper el 
pensamiento lineal a través del diseño de esce-
narios exploratorios disruptivos, que centran la 
discusión en los efectos de eventos poco pro-
bables, pero con alto impacto. En este tipo de 
aproximaciones, se pone en relieve el valor de 
los procesos de cocreación, dado que permiten 
visualizar un abanico más amplio de escenarios 
futuros con el potencial de permitir la considera-
ción de otras perspectivas, ampliar el rango de 
posibilidad o proponer marcos de pensamiento 
alternativo (barber, 2006). 

En ese contexto, se explora el potencial de este 
tipo de metodologías en territorios con carac-
terísticas particulares: un municipio turístico de 
carácter insular como San Bartolomé de Tiraja-
na. De esta forma, se busca identificar el poten-
cial de metodologías cualitativas a la hora de 
abordar la fragilidad económica de un territorio, 
a través de las relaciones entre el modelo turís-
tico y urbano a través del diseño de estrategias 
de movilidad y uso de los espacios públicos. En 
particular, la capacidad de los escenarios para 
anticipar y examinar situaciones inesperadas 
que den legitimidad a las decisiones presentes 
(Soria-lara & al., 2021) y permitan la conside-
ración de intervenciones audaces –en cuanto a 
que son polémicas pero necesarias– que son 
centrales en la búsqueda de una integración 
sostenible y resiliente del transporte y usos de 
suelo (berToliNi, 2023). 
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3. Caso de estudio: el futuro de 
San Bartolomé de Tirajana, centro 
turístico de la isla de Gran Canaria

3.1. Contexto regional y retos de 
una ciudad turística degradada y 
segregada
El municipio de San Bartolomé de Tirajana es 
uno de los nodos centrales del turismo en el ar-
chipiélago canario, región ultraperiférica de la 
Unión Europea con unas condiciones climáticas 
y paisaje natural privilegiados. Este territorio se 
transformó intensamente durante el siglo XX con 
la llegada del automóvil y del turismo de masas, 
acompañado de un crecimiento exponencial de 
la población residente ligado a las oportunida-
des económicas derivadas del sector turístico. 
Estos cambios fueron acompañados del desa-
rrollo de una infraestructura viaria en un terri-
torio con una orografía muy accidentada, que 
facilitó la expansión de dichas actividades eco-
nómicas. En ese contexto, el municipio de San 
Bartolomé de Tirajana es el máximo exponente 
de la especialización en el turismo de masas, 
contando con una población residente de cerca 
de 40 000 habitantes, pero una carga poblacio-
nal estimada cercana a las 110 000 cuando se 
contabiliza la población que trabaja en el muni-
cipio y de 400 000 si se contabilizan los turistas 
que lo visitan (pedrero balaS, 2015b). 

La formación de la ciudad, que comenzó en la 
década de los sesenta, dio lugar a la configura-
ción urbana que se puede ver en la Fig. 1. Ese 
desarrollo tuvo una primera etapa de euforia 
urbanística (1961-1981), marcada por una le-
gislación que favoreció todo el desarrollo urba-
no, originando una ciudad poco estructurada en 
la zona interior de Playa del Inglés (de Miguel 
goNzÁlez, 2013). Posteriormente (1981-2001), 
con el cambio al régimen democrático en el año 
78, tuvo lugar un urbanismo de contención mar-
cado por una crisis del petróleo que hizo palpa-
ble la fragilidad económica de la dependencia 
del turismo. En este periodo, el ritmo de cons-
trucción fue más moderado y se empezaron a 
desarrollar herramientas urbanísticas, que, sin 
embargo, no fueron capaces de contener un se-
gundo y tercer boom de la construcción a fina-
les de Siglo XX. Todo ello dio lugar al desarrollo 
de lugares donde la calidad de los espacios 
públicos y la estructura urbana mejoró, aunque 
de manera moderada (ej. Ciudad Jardín en el 
Campo Internacional). Finalmente, podríamos 
definir un último periodo desde comienzos del 
Siglo XXI y hasta la actualidad, caracterizado 
por una moratoria virtual (SiMaNcaS cruz & al., 
2011) de la expansión urbanística que estable-
ce límite de camas y suspendió algunas licen-
cias hoteleras ya concedidas. Esta moratoria 

se fundamentó en la necesidad de renovar el 
paisaje urbano en busca de un modelo turístico 
en el que los turistas aporten un mayor valor 
añadido. En la actualidad la falta de centralidad 
en la estructura urbana derivada de ese proce-
so de desarrollo supone un reto para alcanzar 
los objetivos de sostenibilidad en la urbe. 

En la ciudad turística, la existencia de una in-
fraestructura viaria de primer nivel - la autovía 
(GC-1) bordea la ciudad y la antigua carretera 
principal (GC-500) la atraviesa - contrasta con 
retos relativos a la falta de una red de buses 
municipales y un espacio público poco amable 
con el peatón (ej. poca sombra, grandes dis-
tancias). El crecimiento rápido, disperso y des-
ordenado de la ciudad hacen que la movilidad 
interna e intermunicipal sean altamente depen-
dientes del vehículo privado y sufra problemas 
de congestión en sus accesos principales en 
las horas punta (pedrero balaS, 2015a) debido 
a los grandes flujos de trabajadores residen-
tes en otros municipios y los picos de deman-
da de los visitantes de la región. El impacto 
del dominio del coche se hace evidente en la 
gran cantidad de espacio público que ocupan 
los aparcamientos, así como en la lentitud del 
proceso de rediseño que busca aumentar la 
madurez de los entornos residenciales y turís-
ticos. Esto, junto con la degradación de ciertas 
zonas turísticas en el interior de Playa del In-
glés, supone el principal reto para la calidad del 
paisaje urbano de la ciudad. Además, los más 
de 20 000 residentes que se han asentado en 
zonas desarrolladas en primera instancia para 
visitantes y que carecen de servicios mínimos, 
dan lugar a un proceso de “residencialización” 
(SiMaNcaS cruz & MañoSo valderraMa, 2016) 
que genera una degradación diferenciada del 
entorno y ofrece una baja calidad de vida para 
nuevos habitantes del municipio. 

3.2. Escenario tendencial: 
proyectando las tendencias en 
transporte y usos de suelo 
Al revisar la documentación de planificación del 
municipio, se observó la relación estratégica exis-
tente entre los usos del suelo (pedrero balaS, 
2015), el transporte (ayuNTaMieNTo de SaN barTo-
loMé de TirajaNa, 2019) y la modernización turísti-
ca (GESPLAN, 2020). De esta forma, el futuro del 
municipio queda marcado por la búsqueda de re-
novación de los espacios urbanos y la oferta hote-
lera y la adecuación de las actividades del sector 
privado a los intereses de la sociedad canaria. 
De esta forma, las transformaciones proyectadas 
derivan de la adaptación de la infraestructura a 
visitantes con un mayor nivel de exigencias y es-
tancias más largas. En el futuro, el Plan de Mejo-
ra y Modernización (GESPLAN, 2020) pretende 
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Fig. 1 / Usos de suelo de la ciudad turística en el presente
Fuente: Elaboración propia basada en OpenStreetMap
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desarrollar herramientas administrativas que: (i) 
Incentiven la renovación de la planta alojativa y 
oferta turística (restauración y zonas comercia-
les); (ii) Limiten la creación de nueva oferta a altos 
estándares; (iii) Ejecuten proyectos de grandes 
parques temáticos complementen la oferta del 
modelo de sol y playa actual. 

En términos de usos de suelo, la expansión li-
mitada de la capacidad hotelera posiblemente 
redundará en que la nueva capacidad hotelera 
se centre en el hospedaje de lujo, con alta efi-
ciencia en el uso de recursos y un mayor espa-
cio. Se podria esperar, que los cambios de usos 
de suelo más importantes vengan marcados por 
proyectos para grandes instalaciones turísticas 
en espacios con más potencial para el desarrollo 
(Fig. 1), situados en borde de la ciudad, como el 
del del parque acuático del Siam Park en la en-
trada este de la ciudad ocupando el espacio del 
Barranco de La Maleza (CaNariaS 7, 2022). Ade-
más, es probable que la renovación del Mercado 
Municipal genere un cambio en las dinámicas tu-
rísticas al favorecer un punto de encuentro entre 
los visitantes y los residentes en esa zona oeste 
de la ciudad (GESPLAN, 2020). Esto contribuiría 
al incremento de zonas de centralidad fomenta-
da por la ampliacion de áreas comerciales que 
eviten que la población local se desplace a otros 
municipios para realizar sus compras. 

Por otro lado, es posible que la “residenciliza-
ción” no deseada de zonas turísticas se aborde a 
través de la creación de un parque de viviendas 
de mayor calidad para aquellas personas que 
busquen pasar largas estancias en el municipio 
(GESPLAN, 2020). Aunque no exista una solu-
ción clara para resolver esta situación, se prevé 
la creación de parque de vivienda en la zona 
frontera de El Hornillo (pedrero balaS, 2015b) y 
la promoción de usos más mixtos del suelo que 
esperan concentrar una parte importante de la 
residencialización en la zona adyacente de Son-
nenland (Fig. 1). Además, la calidad de vida de 
los residentes del municipio se mejorará a través 

de la regeneración de los espacios públicos de-
gradados, la creación de nueva vivienda en el 
interior de las zonas residenciales de El Tablero 
y San Fernando y la mejora en la conexión pea-
tonal con la ciudad turística (calmando el tráfico 
en la GC-500) que permita a los residentes dis-
frutar de espacios públicos de calidad con mayor 
facilidad (pedrero balaS, 2015b). 

La ejecución del proyecto del tren, que conecta-
ría el litoral este de la isla desde la capital hasta 
la ciudad turística, supondría la acentuación 
de los dos nodos de movilidad que ya existen 
en el municipio: la estación de autobuses del 
Faro de Maspalomas y la de El Veril. Esta úl-
tima se desplazará hacia el aparcamiento di-
suasorio construido junto a la nueva estación 
de tren en La Maleza, situada en la entrada del 
nuevo parque temático previamente menciona-
do (cabildo de graN caNaria & SENER, 2010; 
GESPLAN, 2020). Más allá de los cambios en 
las dinámicas de movilidad, se prevé que este 
proyecto aumente la tensión en la búsqueda de 
difuminar barreras y la fragmentación produci-
da entre la zona turística y la residencial. En 
ese contexto, en el interior del municipio se im-
plementarán medidas para una movilidad más 
amable a través de una reducción del tráfico y 
la reducción de plaza de aparcamiento. Para 
ofrecer una alternativa, se creará una red de 
buses que den acceso a gran parte de la ciu-
dad turística (ayuNTaMieNTo de SaN barToloMé de 
TirajaNa, 2019), ya que actualmente la red de 
buses urbanos consiste en el aprovechamiento 
de líneas interurbanas para conectar el interior 
de la ciudad (pedrero balaS, 2015b).

4. Diseño metodológico
El diseño metodológico iniciado con la revisión 
de la literatura que resultó en el análisis y pro-
yección de la Sección 3, se continuó en dos 
etapas principales (Fig. 2). 

Fig. 2 / Esquema del diseño metodológico
Fuente: Elaboración propia
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4.1. FASE 1: Co creación de 
escenarios futuros disruptivos y 
deseables 

Dado el origen de la ciudad estudiada y to-
mando como base al análisis y la proyección 
de un escenario tendencial (Apartado 3.2), se 
decidió que explorar disrupciones en el turismo 
ofrecían la oportunidad para imaginar usos y 
formas urbanas fundamentalmente diferentes. 
Más allá de otros posibles ámbitos en los que 
las disrupciones que podrían ofrecer conversa-
ciones relevantes para el diseño de estrategias 
resilientes en el municipio (ej. Disponibilidad 
energética, cadenas de suministro o legislación 
urbanística), se decidió construir los escenarios 
futuros sobre la premisa de una caída fuerte de 
la demanda turística y prolongada en el tiem-
po. El equipo investigador consideró que este 
evento podría suponer un punto de transforma-
ción profunda en las dinámicas del municipio, 
frente al que las administraciones locales y re-
gionales podrían diseñar estrategias.

En base a esa situación hipotética, se diseña-
ron una serie de entrevistas en las que parti-
ciparon diversos actores. La selección de los 
encuestados se hizo en base a dos criterios: 
diversidad de edades – debido a su potencial 
para crear imágenes del futuro divergentes (So-
ria-lara & al., 2021) - y asociación con el terri-
torio (laboral, residente, visitante), con el fin de 
capturar visiones diversas de la ciudad turísti-
ca. Como consecuencias, se encuestó a perso-
nal del ayuntamiento, agentes del sector de la 
hostelería, arquitectos, geógrafos y ciudadanos 
del municipio y la región. Se llevaron a cabo 13 
entrevistas cuya duración osciló entre los 25 y 
los 70 minutos. El formato fue de entrevista se-
miabierta y se realizaron en línea, ya que esta 
investigación coincidió con diferentes olas de la 
pandemia COVID-19. Tanto la estructura de la 
encuesta como sus preguntas se fundamenta-
ron en la revisión de los documentos de planifi-
cación citados en el apartado 3.1, junto con las 
recomendaciones extraídas de la literatura es-
pecializada sobre escenarios (raTcliFFe, 2002). 
En cada una se realizó una breve introducción 
exponiendo su finalidad, aclarando a los entre-
vistados que debían visualizar un futuro desea-
ble en el largo plazo y dentro de un contexto de 
fuerte y prolongada caída turística. Para ello, se 
hicieron preguntas del tipo: “¿Cómo crees que 
serían las dinámicas de movilidad si se diese 
una respuesta deseable a la caída de la de-
manda turística?”.

En consecuencia, se dividió la encuesta en tres 
bloques: patrones de movilidad, usos de suelo y 
diversificación de las actividades económicas. 
En el primer bloque de la entrevista se reali-
zaron cinco preguntas que abordaban cuestio-
nes de movilidad relativas a (i) los medios de 
transporte que dominaban ese contexto futuro, 
(ii) si esos medios eran de propiedad pública 
o privada, (iii) qué tipo de energía impulsaba 
dichos vehículos, (iv) la calidad de la conexión 
entre la zona turística y residencial, (v) la apa-
rición de nuevos nodos de movilidad y (vi) las 
dinámicas de movilidad con otros municipios. 
En cuanto al segundo bloque, referente a las 
dinámicas de uso de suelo, se hicieron cuatro 
preguntas sobre (i) los cambios en las tipolo-
gías edificatorias, (ii) el grado de cambio en 
sus usos, (iii) la creación de nuevos espacios 
públicos en un contexto de cambio climático, 
(iv) el grado de separación entre ciudad turísti-
ca y residencial y (v) el grado de ocupación del 
suelo no construido. Para cerrar la entrevista, 
en el tercer bloque, se hicieron dos preguntas 
referidas a la aparición de nuevas actividades 
económicas y su potencial influencia en (i) las 
dinámicas socioeconómicas y (ii) el transporte 
y usos del suelo. 

Para el diseño final de los escenarios futuros, 
se codificó manualmente el contenido de las 
entrevistas, las cuales fueron grabadas con 
previa autorización de los entrevistados. De 
esta manera, se agruparon los conceptos que 
aparecían en cada entrevista por temáticas 
sectoriales (usos de suelo, actividad turística, 
etc.) y el tipo de referencia que hacían al con-
texto futuro (intervenciones, expectativas, pro-
yecciones, etc.). Al separar aquellos conceptos 
de carácter descriptivo que favorecían crear un 
escenario futuro (ej.: expansión urbana, creci-
miento del transporte público, actividad turística 
cultural, etc.), se pudo organizar la información 
en una matriz narradora. Esta matriz permitía 
identificar la frecuencia con la que cada par de 
conceptos eran mencionados por cada entre-
vistado. A partir del contenido de dicha matriz 
se identificaron dos patrones de conceptos. 
Por un lado, aquellos con pocas interrelaciones 
entre pocos conceptos (conexiones simples) y, 
por otro, aquellos conceptos con más nivel de 
interrelación (conexiones complejas). En con-
secuencia, se decidió crear dos escenarios fu-
turos diferentes, uno basado en los conceptos 
con relaciones más simples (escenario de “Re-
novación Saludable” -ver apartado 5.1) y otro 
basado en aquellos que tenían relaciones más 
complejas (escenario de “Nuevas Raíces” -ver 
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apartado 5.1). Para su redacción, se comple-
mentaron las conexiones de la matriz narradora 
con los demás elementos codificados de las en-
trevistas para favorecer la obtención de mayo-
res matices, así como una mayor profundidad 
en el contenido de los escenarios diseñados. 

4.2. FASE 2. Implicaciones 
territoriales y propuestas de 
actuaciones
En la segunda fase metodológica se dise-
ñó un taller para cocrear paquetes de in-
tervenciones que permitiesen alcanzar los 
escenarios futuros previamente diseñados 
en términos de integración del transporte y 
los usos de suelo. También se buscó plas-
mar las consecuencias espaciales de los 
escenarios propuestos y las intervenciones 
asociadas, así como analizar las dificulta-
des y oportunidades que podían existir para 
llevar a cabo esos paquetes de interven-
ciones. Esta segunda fase pudo llevarse a 
cabo de manera presencial durante las fases 
más avanzadas de la pandemia y en las que 
había menos restricciones al contacto físico 
en espacios cerrados. Para realizar el ta-
ller, se seleccionó y contactó a una serie de 
expertos que tuviesen conocimiento de las 
principales líneas temáticas abordadas en 
el diseño de los escenarios futuros. De esta 
forma el conjunto de participantes quedó for-
mado por cinco expertos: una técnica de la 
planificación con más de 20 años de expe-
riencia en la realización de planes desde el 
sector privado, el director de una empresa 
hotelera y constructora, una planificadora 
especializada en intervenciones en el litoral 
con más de 15 años de experiencia, el di-
rector de un centro de investigación tecno-
lógico regional y un directivo en gestión de 
infraestructura hídrica expresidente de una 
asociación ecologista. 

El taller se diseñó para permitir un proceso 
deliberativo dividido en dos partes, una por 
cada escenario, organizando la discusión de 
los participantes en torno a tres líneas temá-
ticas: (i) el modelo turístico y la estructura 
urbana, (ii) las dinámicas de movilidad, y 
(iii) los usos periurbanos y la expansión de 
la ciudad. Para cada uno de esos bloques, 
se propusieron algunos temas como guía de 
la conversación, a la vez que se invitaba a 
los expertos a proponer los que vieran más 
adecuados. Durante su desarrollo, un mo-
derador externo al equipo de investigación 

se encargó de fomentar una participación 
equitativa entre los participantes, redirigir la 
discusión cuando fuese repetitiva y marcar 
los límites de duración de cada línea temáti-
ca (Soria-lara & baNiSTer, 2017). El equipo 
de investigación, además de actuar como 
observador, participó en aclarar y resolver 
dudas metodológicas sobre los objetivos del 
taller en casos puntuales. Es más, ante las 
dificultades encontradas por los participan-
tes del taller para diferenciar y discutir dos 
escenarios distintos en un contexto similar, 
el equipo decidió matizar que el escenario 
de Nuevas Raíces podría contextualizarse 
en una caída más grave de la demanda tu-
rística que en el escenario de Renovación 
Saludable.

El desarrollo del taller comenzó con la ex-
posición de los objetivos de la investigación: 
romper el pensamiento lineal y explorar pa-
quetes de intervenciones vinculados a los dos 
escenarios que presentan discontinuidades 
con respecto a las tendencias y proyecciones. 
Tras la lectura de las narrativas de los esce-
narios diseñados (Apartado 4.1), se comenzó 
la narración con una invitación a exponer sin 
restricciones cuáles serían las intervenciones 
más importantes relativas al modelo turístico 
y la estructura urbana, que permitieses al-
canzar esos escenarios deseables. Al final de 
cada uno de los dos bloques de discusión se 
plasmó el efecto espacial de las intervencio-
nes más destacadas y consensuadas de cada 
escenario. En total, la duración de dichas 
discusiones fue de 90 minutos en la primera 
parte y de 65 en la segunda, con un descanso 
de 15 minutos entre ellas. Ambas fueron gra-
badas en audio y video con el consentimiento 
de los participantes. 

Por último, la información del taller fue proce-
sada a través de la codificación del contenido 
de las grabaciones. Esto se hizo clasificando 
las ideas según el tema que trataban, el tipo 
de concepto mencionado (ejemplo: barrera, 
oportunidad, propuesta) y analizando la reac-
ción de los demás participantes en función de 
si había consenso, indiferencia o desacuerdo. 
Cabe resaltar que el alto nivel de consenso en 
las propuestas discutidas hizo más fácil la re-
presentación espacial de la conversación y la 
organización de las propuestas. De esta forma, 
se pudieron agrupar los paquetes de inter-
venciones discutidos para cada escenario, las 
oportunidades y barreras más relevantes, y las 
diferentes consecuencias espaciales de cada 
uno de ellos (Sección 5.2). 
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5. Resultados 
Los resultados de la investigación se expo-
nen en consonancia con las dos fases de 
diseño metodológico (Apartado 4): los es-
cenarios resultantes de las entrevistas y las 
intervenciones estratégicas y sus implica-
ciones espaciales resumidas en la tabla de 
la Fig. 3. 

5.1. Escenarios disruptivos 
deseables

El proceso de entrevistas semiabiertas dio lugar 
a dos escenarios futuros que, al separarse en 
función de su grado de complejidad (Apartado 

4.1), representan un grado de disrupción cre-
ciente con respecto a tendencias proyectadas 
en el apartado 3.

El escenario menos transformador, titulado 
“Renovación Saludable”, se centró en dar res-
puesta a la caída de la demanda turística con 
una reconversión del modelo turístico basado 
en una mejora de la experiencia turística cen-
trada las actividades deportivas y del cuidado 
de la salud. En este escenario, la menor pre-
sión en los usos del suelo derivada de la caída 
de la demanda fomenta la adaptación de la 
oferta hotelera y de los espacios públicos aso-
ciadas al incremento del alto valor añadido de 
los visitantes. Además, este proceso queda 
asociado al crecimiento de las actividades di-
gitales el uso de modos de transporte privados 

Intervenciones clave Oportunidades Barreras

Re
no

va
ci

ón
 S

al
ud

ab
le

I. Cambio del modelo turístico hacia 
deporte, salud y teletrabajo: 

Posicionamiento en el mercado y diseño 
de estrategia de largo plazo. 

Predisposición del sector privado 
a atraer nuevos nichos 

Proyectos actuales no alineados con 
ese cambio de modelo 

II. Creación de infraestructura 
deportiva: cinturón, mar, parque 

deportivo y en el centro 

Desencadenar cambios 
profundos en zonas degradadas 

Concienciación ambiental de 
turísticas

Menor valor del suelo y 
movilización de capital privado 

Alto precio del suelo en Meloneras 
(difícil intervención)

Propiedades fragmentadas de 
complejos degradados 

Rechazo social a edificación en 
altura 

Falta de servicios (poco atractivo 
para atraer residentes) 

Cambios imprevisibles y complejos 
cambios en legislación de 

habitabilidad

III. Adaptación de la estructura urbana 
al modelo turístico: aumento de zona 

de centralidad en ejes prioritarios. 
edificación en altura y uso mixto del 

suelo liberado 

Fuertes sinergias con la creación 
de infraestructura

IV. Estrategia de movilidad (inter)
municipal centrada en transporte 

público y movilidad activa: creación de 
carril bus-VAO y lanzaderas desde 

aparcamientos disuasorios en el borde 
urbano. 

Sinergias con la mejora de red 
de buses local y regional 

Movilidad ciclista adecuada para 
el modelo turístico 

Gran disponibilidad de espacio 
para ganarle al coche 

Muchas zonas con baja accesibili-
dad

Incertidumbre de movilidad futura 

Nu
ev

as
 R

aí
ce

s

I. Transformación de la estructura 
urbana: reducir la segregación (turistas 

y residentes) y creación de zona con 
usos mixto en la transición. 

Efecto positivo para el modelo 
turístico actual, con vida fuera de 

los resorts más atractiva
Mayor impacto en calidad de 

vida de los residentes 

Imposible de llevar a cabo bajo 
evento disruptivo.

II. Creación de una red de transporte 
público urbano policéntrica: un nodo 

central reforzado por amplias zonas 
peatonales. 

Intervenciones que ofrecen una 
imagen transformadora potente 
de ciudad, turismo y transporte 

Población envejecida poco apta 
para caminar largas distancias. 

III. Fortalecimiento de economía 
territorial, circular y de autoabasteci-

miento: promoción de la agricultura 
urbana 

Mejora de la soberanía 
alimentaria y paisaje urbano 

Mejora del empleo de residentes 

Falta de diversidad económica 
desde los años 60 y territorio 

escaso (condición insular) 
Dificultad crear economía de escala 

en otros sectores 

Fig. 3 / Tabla resumen de las estrategias diseñadas para cada escenario disruptivo y las oportunidades y barreras 
que afrontan sus intervenciones clave

Fuente: Elaboración propia
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y motorizados, así como una separación clara 
entre visitantes y población local. 

Los mayores cambios en los usos del suelo 
se darán en las zonas libres al oeste de la 
ciudad al interior de Meloneras y Maspalomas 
(Fig. 1), desplazando el centro de gravedad 
de la ciudad en esa dirección. La nueva oferta 
alojativa de lujo favorecerá una concentración 
de los procesos de residencialización en la 
zona oeste y la menor demanda turística com-
pensará el suelo ocupado por los proyectos 
deportivos dedicados a transformar el sector 
turístico. El aumento de la oferta de espacios 
para las actividades económicas que atraigan 
nómadas digitales y visitantes con estancias 
más largas será de los pocos puntos de en-
cuentros entre residentes y visitantes. Por otro 
lado, las dinámicas de movilidad se asemejan 
la evolución tendencial, donde el aumento de 
la movilidad intermunicipal queda asociado 
al desarrollo del proyecto ferroviario regional 
(Apartado 3.2), que aparece como el cambio 
más simbólico en las dinámicas de movilidad 
municipales.

El escenario más transformador, llamado “Nue-
vas Raíces”, se centró en un cambio de la identi-
dad urbana derivada de un modelo que equilibra 
la actividad turística con la de los residentes, y 
centra el modelo turístico en torno a la cultura 
regional y el valor de su entorno natural. Esto 
se asocia con fuertes cambios edificatorios y de 
sus usos, una menor segregación entre turis-
tas y residentes y nuevas dinámicas de movili-
dad que reducen la demanda energética, pero 
que aumentan la presión en los usos del suelo. 
Así mismo, este escenario se desarrolla en un 
contexto de diversificación de la actividad eco-
nómica más intensa, que incluye, proyectos de 
regeneración ambiental, centros educativos, 
culturales e investigadores, así como actividad 
agrícola (peri)urbana.

Los fuertes cambios de usos de suelo y edifi-
catorios se representan en el fortalecimiento 
de la importancia del centro urbano alrededor 
del Centro Comercial Jumbo – a través de cam-
bios de tipológica edificatoria y el uso de edifi-
caciones que actualmente son exclusivamente 
turísticas (Fig. 1) – y de unos espacios públicos 
que se posiciona en el centro de un entendi-
miento del modelo turístico menos segregado 
con más lugares de encuentro entre residentes 
y turistas. De esta forma, la reestructuración de 
la ciudad se basa en la disolución de barreras 
físicas (ej. GC-500), el diseño a escala humana 
y el aumento de usos mixtos en las zonas de 

encuentro. Además, la mayor importancia de 
la cultura y la sostenibilidad genera la transfor-
mación urbana a través de la creación de re-
fugios climáticos (i.e., espacios de sombra con 
vegetación y producción de energía fotovoltai-
ca), junto con la transformación de complejos 
de bungalós en centros sociales, culturales y 
educativos y la reconversión de espacios turís-
ticos privados en parques públicos (ej. Campo 
Internacional de Golf se transforma en un Jar-
dín Botánico). La movilidad que acompaña a 
este nuevo modelo turístico y urbano supone 
una reducción de la movilidad privada y de la 
intermunicipal, como consecuencia del aumen-
to de la población residente. Esto redundará 
en cambios en un paisaje urbano en el que se 
reducirán las plazas de aparcamiento y el trá-
fico en detrimento de infraestructura peatonal 
y ciclista. Esto será posible con la creación de 
aparcamiento disuasorios en los bordes urba-
nos, que estarán conectados con servicios de 
lanzadera con los puntos de interés (i.e. playas) 
y la red de transporte urbano. 

5.2. Intervenciones estratégicas y 
sus implicaciones espaciales

En la primera parte del taller (apartado 4.2), la 
discusión basada en el escenario de “Reno-
vación Saludable” dio lugar al diseño de una 
estrategia para desencadenar un cambio el 
modelo turístico a través de cuatro paquetes de 
intervenciones (Fig. 3), cuyas consecuencias 
espaciales se ven en la Fig. 4. Las principales 
barreras percibidas, derivaron de la dificultad 
regulatoria de implicar a varios niveles de la 
administración y la creación de un consenso 
amplio que permitiese abordar un cambio en el 
modelo turístico de ese calado.

El primer paquete buscaba cambiar la iden-
tidad turística del municipio con una estrate-
gia en el largo plazo, que debía iniciar con un 
posicionamiento en el mercado global como 
un destino para el deporte, la salud y el te-
letrabajo. Frente a esto, la predisposición de 
los actores económicos a atraer nuevos ni-
chos turísticos (ej. Deportistas y ancianos) 
se mencionó como una oportunidad, mientras 
que la debilidad derivaba de la existencia de 
grandes proyectos que no están alineados 
con las transformaciones descritas, sino con 
la ampliación del turismo de sol y playa actual 
(Siam Park en apartado 3.1). 
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El segundo paquete se centró en la creación 
de infraestructura deportiva que deberían 
promover las administraciones para guiar la 
nueva visión del modelo turístico (Fig. 4). Para 
ello, se propuso primero la creación de un cin-
turón de infraestructura bien conectados a las 
principales carreteras para la práctica de de-
portes como el ciclismo, tenis, atletismo, esca-
lada y fútbol. Adicionalmente, se añadió el mar 
(creando piscinas seminaturales) y las zonas 
del interior de Meloneras como lugares donde 
desarrollar dichas infraestructuras. Esta últi-
ma, inspiró la idea de crear grandes instala-
ciones deportivas y zona verdes similares a 
las de la ciudad Olímpica de Múnich, como 
la intervención más icónica hacia este nuevo 
modelo. Se recalcó la necesidad de profun-
dizar esas intervenciones con la adquisición 
públicas de suelo en las zonas degradadas de 
Playa del Inglés. Esto permitiría la liberación 
de suelo para la creación de centros deporti-
vos de gestión público-privada y la mejora de 
la calidad de los espacios públicos. Este cam-
bio estaría favorecido por la previsible caída 
del valor del suelo en el escenario descrito, la 
adaptación del sector privado en caso de un 
impulso inicial fuerte de las administraciones, 
y el potencial de la intervención en zonas de-
gradadas para desencadenar cambios mayo-
res en el espacio público. El gran potencial del 
suelo en la zona de Meloneras (debido a su 
clima especialmente favorable), emerge como 
una barrera importante, que realza la impor-
tancia de priorizar las intervenciones fuera de 
esa zona. 

El tercer paquete de intervenciones planteó 
la medida en que los cambios en la estructu-
ra urbana podrían fortalecer la adaptación del 
modelo de turístico. Se propuso que fuese a 
través del desarrollo de una zona de centrali-
dad basada en la transformación preferente en 
torno al Centro Comercial Jumbo (Fig. 4). Esta 
se impulsaría a través de la liberalización de 
suelo del paquete anterior, acompañada de au-
mentando la altura en ciertas construcciones y 
cambiando el uso de algunos edificios con uso 
exclusivamente turístico en la actualidad. Las 
sinergias con el segundo paquete de interven-
ciones se identificación en la asociación entre 
una mejora de la estructura urbana con el cre-
cimiento de espacios públicos de calidad y el 
aumento de servicios deportivos, y el potencial 
para atraer a residentes y visitantes de larga es-
tancia. Las medidas propuestas para fomentar 
esos cambios incluían la creación de mecanis-
mos de compensación para el nuevo desarrollo 

(ej. Liberando suelo en base a concesiones de 
terreno en otros lugares) y mecanismos fisca-
les que incentivasen dichos cambios de usos 
(ej. La reducción del IBI para transformación a 
uso residencial en ejes prioritarios). Sin embar-
go, se hizo hincapié en barreras como la difi-
cultad de transformar resorts de bungalós con 
una propiedad muy fragmentada entre muchos 
propietarios, la mala percepción pública frente 
el impacto paisajístico de construcciones más 
elevadas que en la actualidad y las regulacio-
nes actuales, que podrían suponer una barrera 
importante para la ejecución de dichos planes. 
En consecuencia, se propuso el cambio ad hoc 
de las condiciones de habitabilidad, que permi-
tiese la reforma de los edificios exclusivamente 
turísticos para alojar residentes permanentes. 
Además, se mencionaba la falta de servicios 
públicos y los precios relativamente altos de la 
zona que hacen difícil que la población quiera 
residir en la ciudad turística.

El cuarto y último paquete propone intervencio-
nes sobre los sistemas de transporte a varios 
niveles. En términos de movilidad intermunici-
pal, la discusión resultó en la oposición al pro-
yecto del tren regional (Apartado 3.2) en base 
a argumentos relativos a su gran coste, alto 
impacto ambiental y de fragmentación territo-
rial. En contra, se defendió la mayor efectividad 
para resolver los problemas de tráfico insula-
res de la creación de un carril Bus-VAO en la 
principal autopista de acceso a la ciudad (GC-
1), así como sus sinergias con las necesarias 
mejorar del transporte público urbano. De esta 
forma, con la creación de una red de buses ur-
banos, se podría permitir que las líneas interur-
banas hicieran menos paradas, reduciendo los 
tiempos y desincentivando el uso del vehículo 
privado con una alternativa eficiente. En mode-
lo de movilidad centrado en transporte público, 
se basa en la reducción de plazas de aparca-
miento en espacios públicos y la creación de 
aparcamientos disuasorios en las entradas de 
la ciudad (i.e. el Mercado Municipal y La Ma-
leza), conectados con las playas a través de 
lanzaderas. La otra piedra angular de la estra-
tegia de movilidad sería una movilidad activa 
fomentada a través de la reducción del tráfico 
en la ciudad, la creación de una red ciclista, la 
ampliación de las zonas peatonales en torno 
a las principales zonas comerciales y la crea-
ción de ejes verdes. Destaca la intervención 
que permitiese el uso del Canal del Barranco 
de Maspalomas como eje peatonal para de-
portistas en las temporadas sin lluvia y un eje 
ciclista en el extremo oeste de la GC-500 que 
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Fig. 4 / Implicaciones espaciales de ambos escenarios
Fuente: Elaboración propia basa en OpenStreetMap.
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une la ciudad con el municipio de Mogán. Para 
llevar a cabo estas intervenciones se ve una 
gran oportunidad en el potencial apoyo finan-
ciero de la UE y la creciente importancia que 
tiene la sostenibilidad para los turistas del norte 
de Europa. Además, la gran disponibilidad de 
espacio para ganarle al coche y las oportuni-
dades de negocio en torno a las zonas peato-
nales se contrapusieron a esperables barreras 
regulatorias y la incertidumbre con respecto a 
la movilidad futura frente a las transformacio-
nes propuestas. 

En la segunda mitad del taller se discutieron 
las medidas que profundizarían en la transfor-
mación del escenario “Renovación Saludable” 
ante la falta de modelo turístico alternativo 
que pudiese compensar una caída de la de-
manda aún mayor, dando lugar al escenario 
“Nuevas Raíces”. Esta estrategia consistía 
en tres paquetes de intervenciones (Fig. 3) 
para transformar una “ciudad turística” en una 
“ciudad con turismo” (Fig. 4). Este ejercicio de 
equilibrio busca mantener zonas de actividad 
turística en la franja costera, mientras que 
aumenta el atractivo para residentes perma-
nentes y de larga estancia con la creación de 
zonas de usos mixtos y dotaciones públicas 
en el interior de Playa del Inglés. Frente a se-
mejante reto, se señala la oportunidad deri-
vada del impacto de la pandemia, cuando la 
ciudad turística estuvo vacía durante meses, 
que ha permitido imaginar transformaciones 
más profundas en las dinámicas locales y re-
gionales.

El primer paquete de intervenciones profundi-
za en la liberación de suelo a través de un au-
mento de densidad de las zonas degradadas 
de Playa del Inglés y transformación del uso 
de ciertos edificios (especialmente de los blo-
ques de apartamentos turísticos en viviendas). 
Para dar lugar a un cambio de esa magnitud, 
se consideró necesario recuperar suelo para 
la creación de zonas peatonales y parques y 
transformar zonas comerciales turística para 
su uso como dotaciones públicas. Estas trans-
formaciones se vieron como una oportunidad 
para el modelo turístico actual, debido a que la 
mejora de la calidad y la identidad de los es-
pacios públicos harían que la ciudad turística 
se asemejase a otros destinos como Méjico o 
Turquía, donde la vida fuera de los resorts es 
mucho más intensa y atractiva para el visitan-
te. Así, el escenario ofrece una reflexión sobre 
cómo se relacionan el modelo turístico y la es-
tructura urbana a través de los usos del suelo y 

los espacios públicos compartidos por distintos 
grupos poblacionales (turistas, visitantes regio-
nales y residentes). En consecuencia, se busca 
un modelo urbano y turístico que fomente ac-
tividades que redunden en una mayor valora-
ción del patrimonio cultural regional, calidad de 
vida para los habitantes de este tipo de núcleos 
y modelos turísticos más allá del turismo de 
masas. Sin embargo, cabe destacar que a los 
participantes se le hacía difícil imaginar cómo 
esos cambios podrían darse en el contexto de 
una caída fuerte de la demanda turística, ya 
que, en el contexto económico descrito, la ca-
pacidad económica de las administraciones y el 
interés del sector privado serían tan bajos como 
fuerte la caída de dicha demanda. 

El segundo paquete de intervenciones se cen-
tró en identificar como se diferenciaría la movili-
dad con respecto al escenarios de “Renovación 
Saludable”. Esta diferencia no vendría marcada 
por el tipo de intervenciones, sino por la per-
cepción de la propia red. Sería el aumento en 
importancia del nodo central, el que permitiría 
una mejor coordinación de la movilidad inter-
municipal, favoreciendo una actividad urbana 
en un punto de conexión entre turistas y resi-
dentes. En ese nuevo paradigma, sería nece-
sario crear y mejorar los ejes peatonales para 
los residentes (i.e., desplazamientos en el cen-
tro), más allá de las necesidades de los turistas 
(i.e., paseo en zonas de costa). Los largos ejes 
peatonales se identificaron como una barrera 
en este modelo, dado el perfil de población en-
vejecida esperable en este escenario. Además, 
es especialmente relevante la diferencia en el 
calado de las intervenciones entre los dos es-
cenarios. Por ejemplo, en la discusión en torno 
al tramo urbano de la GC-500 que actualemen-
te juega un papel clave en la movilidad de la 
ciudad (Fig. 1), el escenario “Renovación Sa-
ludable” aspiraba a reducir o calmar el tráfico, 
mientras que el escenario “Nuevas Raíces” pro-
puso cerrarlo por completo al vehículo privado 
como una forma de impulsar la transformacion 
de la identidad urbana con la creacion de un eje 
verde atractivo que fomente espacios públicos 
para el acercamiento entre residentes y visitan-
tes (Fig. 4).

El último paquete de medidas se basó en el 
fomento de posibles actividades económi-
cas ligadas al territorio, que diversifiquen la 
economía en el municipio aumentando su 
autosuficiencia más allá del fortalecimiento 
de una economía más circular (reutilización 
de aguas, plantas de reciclaje, construcción 
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bioclimática, etc.). En el ámbito urbano esta 
discusión se tradujo en la necesidad de intro-
ducir regulación urbanística para huertos ur-
banos, de forma que se puedan integrar más 
actividades agrícolas en la ciudad para redu-
cir la dependencia y aumentar la resiliencia de 
las familias que habiten el municipio, ocupar a 
personas desempleadas, mejorando el paisa-
je urbano, dando valor a terreno degradado, y 
creando sinergias en la comunidad local y en 
el sector turístico. En ese sentido, se identificó 
como una oportunidad el valor creciente valor 
de la agricultura urbana en el sector inmobilia-
rio del norte de Europa. 

6. Conclusión: reflexiones para la 
planificación adaptativa resiliente 
en municipios turísticos insulares 
Durante esta investigación se han cocreado 
escenarios que se desvían de las tendencias 
actuales, y están alineados con una percep-
ción de la resiliencia basada en la adaptación 
(escenario “Renovación Saludable”) y la trans-
formación (escenario “Nuevas Raíces”). Esto 
ha permitido generar una serie de reflexiones 
sobre el potencial de los escenarios disrupti-
vos para el diseño colaborativo de estrategias 
de integración de transporte y uso de suelo 
innovadoras en un municipio insular con alta 
dependencia del turismo. En el propio cierre 
del taller (Apartado 4.2.) ofreció reflexiones 
sobre la necesidad de abordar la cuestión de 
la dependencia del turismo, que no ha hecho 
sino aumentar desde los años 60. De esta 

forma, los propios participantes ponían en re-
lieve el valor de integrar conversaciones sobre 
el modelo urbano, como una herramienta que 
fomentase discusión sobre como fomentar ac-
tividades económicas ligadas a un territorio li-
mitado por su condición insular. Analizando el 
resto de la dinámica, el valor de este ejercicio 
quedó reflejado en su capacidad de (i) ofre-
cer un marco de conversación para el pensa-
miento estratégico y (ii) ligar la conversación 
estratégica del largo plazo con intervenciones 
concretas. 

En primer lugar, el valor de estos procesos de 
cocreación de escenarios como marco para el 
diseño de estrategias fomenten la resiliencia 
pueden ser vital a la hora de buscar consen-
sos entre actores clave que forman parte de 
los procesos de planificación y tomar de de-
cisiones tan necesarias como difíciles. Por un 
lado, la integración de la fragilidad territorial 
en el centro de la conversación estratégica 
permitió plantear si las intervenciones actua-
les son las más adecuadas para favorecer 
la resiliencia urbana y territorial en un futuro 
plausible. Los ejemplos más llamativos son 
los casos del parque temático para el turismo 
de masas (Siam Park) y el proyecto regional 
de un tren que conecte el litoral este de la isla. 
Ambas intervenciones fueron cuestionadas 
por los participantes y se percibieron como 
contraproducentes en el escenario disruptivo. 
De esta forma, el ejercicio permite reflexionar 
sobre proyectos vinculados a una visión ten-
dencial y como estos pueden ser un freno para 
modelos alternativos. Por lo tanto, el evento 
disruptivo seleccionado, parece ser relevante 

Fig. 5 / Esquema de una posible forma de interpretar las discusiones del proceso de cocreación
Fuente: Inspirado en kwakkel & al. (2016) y walker & al. (2013) 
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para considerar visiones de renovación turís-
ticas que vayan más allá de un aumento del 
número de visitantes (TeMeS-cordovez, 2017). 
Dadas las macrotendencias que apuntan a los 
límites del modelo turístico actual (HighaM & 
al., 2016), parece que este tipo de ejercicios 
ofrecen una conexión entre problemas loca-
les y globales. Por otro lado, el carácter es-
tratégico de la discusión generada alrededor 
de los escenarios se ha podido apreciar en la 
complementariedad que existe entre ambas 
estrategias. En los marcos de planificación 
adaptativa, esto suele representarse utilizan-
do un plano de metro como símil (Fig. 5). En 
este caso, las líneas del diagrama señalan 
estrategias efectivas (líneas continuas) que 
podrían dejar de serlo si cambian las dinámi-
cas tendenciales. Los cambios de estación 
representan las disrupciones señalan mo-
mentos donde el cambio es necesario. Por lo 
tanto, el valor de “Renovación Saludable” au-
menta al entenderlo también como un mode-
lo urbano desde el que se podrían acometer 
transformaciones más profundas en caso de 
que la demanda futura se viese afectada. De 
esta forma, la imposibilidad de llevar a cabo 
las transformaciones del escenario “Nuevas 
Raíces” bajo unas circunstancias que presu-
miblemente conllevarían una reducción de la 
capacidad financiera de las administraciones 
y el sector privado, ofrece un argumento de 
legitimidad a intervenciones adaptativas en el 
presente que puedan potencialmente llevar a 
transformaciones más profundas.

En segundo lugar, los procesos de cocrea-
ción de escenarios disruptivos han mostrado 
su utilidad a la hora de contextualizar y hacen 
tangibles las causas y consecuencias de las 
distintas estrategias resilientes. En la prime-
ra fase de entrevistas semiestructuradas, 
eso fue especialmente perceptible por la in-
troducción de elementos atípicos que hacían 
tangibles narrativas transformadoras. Esto 
permitió ver como se reflejaban en los espa-
cios públicos las propuestas de transforma-
ción asociadas a un modelo urbano donde la 
segregación entre zonas de uso turístico y re-
sidencial es más difusa. Ejemplos relevantes 
serían la conversión de bungalós degradados 
en espacios comunitarios y servicios públicos, 
o la adaptación del campo del Campo de Golf 
Internacional al nuevo modelo urbano y de tu-
rismo, ejerciendo un papel central en la con-
servación del patrimonio natural y la creación 
de espacio públicos de sombra al convertirse 
en Jardín Botánico. 

De igual manera, en la fase de discusión con 
expertos se puso en valor la diferencia de los 
nuevos marcos de discusión. Esto quedó re-
presentado en las discusiones complejas que 
hacían explícita la importancia de la visión que 
tiene el modelo turístico de la relación entre 
turistas y visitantes, a través del nuevo rol los 
espacios públicos que pone en cuestión la ne-
cesidad de recuperar espacio a zonas privati-
zadas y al automóvil. Esto se hace tangible en 
el escenario de Nuevas Raíces con la asocia-
ción entre la movilidad en la ciudad (peatona-
lización de la GC-500, una de sus arterias) y 
la visión un modelo turístico menos segrega-
dor. Esto dio forma a una estrategia basada 
en un ejercicio de equilibrio entre zonas más 
residenciales y otras más turísticas, que re-
fleja el potencial que tienen intervenciones en 
las zonas concretas, como aquellas más de-
gradadas del interior de Playa del Inglés. Así, 
se identifica el área con valor estratégico para 
la transformación de la identidad de la ciudad 
que responde a la necesidad de vertebrar su 
estructura y promover el valor de los espacios 
públicos más allá de las zonas comerciales y 
la línea costera. 

En definitiva, esta investigación confirma el 
potencial de los escenarios disruptivos para 
enmarcar conversaciones estratégicas en 
municipios insulares dependientes del turis-
mo. Futuras investigaciones deberán abordar 
el reto de integrar varios eventos disruptivos 
clave (ej. energía, soberanía alimentaria y/o 
clima) en una estrategia adaptativa. Asimis-
mo, su integración en los procesos de pla-
nificación requerirá de metodologías para la 
evaluación de la idoneidad y viabilidad de 
las intervenciones, que permita apoyar a las 
administraciones locales y regionales en su 
búsqueda de consensos desde los que ex-
pandir las alternativas a considerar en los 
procesos de planificación. A través de am-
pliar el conocimiento sobre este tipo de me-
todologías, se podrá valorar su papel como 
una herramienta clave para los cambios en 
los procesos de gobernanza y organización 
que requiere la transformación de la planifi-
cación en nuestro país (ezquiaga doMíNguez 
& goNzÁlez garcía, 2023). 
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