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Palabras clave: pandemia; cambio 
climático; turismo; adaptación.

Pandemia, cambio climático 
y turismo: acciones para lo 
inmediato y para lo próximo

Pandemia y cambio climático: dos procesos 
globales, una reflexión

Este trabajo surge de la reflexión en el encierro declarado para evi-
tar la expansión descontrolada de un virus que ha tenido efectos 

tremendos para la salud en muchos países del mundo y que ha dejado 
una secuela de graves consecuencias para la economía mundial donde 
el turismo sobresale como el sector más afectado (UNWTO, 2020). Es 
la realidad de lo inmediato, donde no hay muchas acciones ni proce-
sos de esperanza. Como sociedad costará superar este episodio, en 
lo humano y en lo económico. Pero estamos ante una manifestación 
más del riesgo inherente a la sociedad contemporánea, globalizada. 
Una sociedad que ha construido su bienestar sobre el principio del 
individualismo institucionalizado (Beck, 2002) donde todo se condicio-
na al beneficio rápido sin tener en cuenta, o haciéndolo muy poco, el 
deterioro ambiental y social que ello supone e ignorando los peligros 
naturales o antrópicos que, coyunturalmente, ponen en cuestión este 
modelo de desarrollo.  Nuestro planeta, las sociedades que en él vivi-
mos se mueve, en las últimas décadas, en un proceso desenfrenado de 
explotación de recursos, de promoción de actividades contrarias a la 
convivencia racional del ser humano con el medio natural; un proceso 
que encierra riesgos inmediatos de causa múltiple en un escenario 
cuyo telón de fondo es un proceso ambiental global, calentamiento 
climático, que pone en entredicho la pervivencia en los parámetros 
actuales del propio proceso. 

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 se relaciona con el actual 
proceso de calentamiento climático por la contaminación atmosférica 
existente en los grandes núcleos urbanos y que tiene su origen en la 
emisión de gases procedentes del uso de combustibles fósiles. De ma-
nera que un peligro de causa antrópica, coronavirus, se ve favorecido en 

su desarrollo por una coyuntura ambiental, originada también por el ser humano. Allí donde 
los valores de contaminación atmosférica son elevados, la propagación del virus ha sido 
más intensa, de ahí los elevados datos de afectados y victimas que han registrado, junto al 
foco inicial de Wuhan las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos. 

Pandemia y cambio climático son dos procesos que refieren a una misma causa: el 
crecimiento económico global impuesto como patrón, único, de desarrollo mundial, en un 
planeta con población creciente y constante presión por el aprovechamiento de unos re-
cursos naturales finitos (Figura 1).

Otras relaciones entre la expansión de la infección a escala planetaria y aspectos at-
mosféricos o climáticos no parecen tan directas y contrastadas. Se ha señalado una posi-
ble relación entre temperaturas y humedad y expansión de los contagios: temperaturas y 
humedad más altas irían a favor de una disminución de los contagios. Pero algunos estu-
dios han señalado la ausencia de una correlación efectiva entre estos factores. 

Jorge Olcina Cantos
Departamento de Análisis 

Geográfico Regional y 
Geografía Física. Universidad 

de Alicante

Catedrático de Análisis Geográ-
fico Regional en la Universidad 
de Alicante; responsable del 
Laboratorio de Climatología en 
dicha universidad. Ha orienta-
do su investigación hacia las 
temáticas de riesgos naturales, 
climatología y ordenación del 
territorio. Miembro de conse-
jos de redacción de diversas 
revistas de temática geográfica 
y ambiental.  Ha sido evaluador 
del 5º y 6º informe de cambio 
climático del IPCC.
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Contemplando los mapas sobre la expansión del coronavirus desde que se detectó el 
primer brote en Wuhan (China) y a lo largo de las siguientes semanas se percibe, clara-
mente, que este virus se ha transmitido por la acción humana, no por el movimiento del 
aire en la atmosfera. En este último caso, la vía de transmisión hubiera afectado a Amé-
rica y luego a Europa, siguiendo la dirección de los vientos en latitudes medias, de Oeste 
a Este. Por tanto,  han sido los traslados de la población entre países, entre ciudades, los 
que están en el origen y desarrollo posterior de la expansión de este virus. Y han sido 
movimientos en sentido contrario a la circulación atmosférica general en latitudes me-
dias. De Asia a Europa y de aquí a América. Además, en los meses invernales sobre China 
dominan las condiciones anticiclónicas, que estancan el aire y favorecen los altos niveles 
de contaminación en sus áreas urbanas. De manera que el movimiento de las masas de 
aire ha tenido poco que ver en esta expansión vírica a escala planetaria. 

Tampoco hay  una explicación climática que sea concluyente para explicar la mayor 
expansión del virus en unos países respecto a otros. El virus ha afectado más a países y 
regiones de clima templado o templado-cálido. Más en el sur de China que en el norte; 
más en la Europa mediterránea que en la Europa nórdica.  Es cierto que ha afectado muy 
poco en África, pero los movimientos de población por viajes de negocios o de ocio en 
este continente, son menores que los que se registran especialmente en Europa o Améri-
ca del norte. Por tanto, no parece que el mayor calor de la banda subtropical o ecuatorial 
justifique la estadística de una menor expansión de contagios en estas zonas. Los peores 
efectos, a escala planetaria, se están registrando básicamente entre 30 ° y 45 ° de latitud 
norte, en una banda de climas templados, que resultan frescos o, incluso, fríos en los 
meses de invierno en los diferentes ámbitos regionales que la integran.  De manera que el 
argumento de la existencia de un clima, en teoría, más templado o cálido como escenario 
mitigador de contagios no resulta importante en este caso.  

Sin embargo, hay un dato muy significativo en el ámbito europeo y, especialmente, 
en la Europa mediterránea que ha vivido este invierno una de las estaciones climáticas 

Figura 1.- Pandemia, cambio climático y turismo, en términos de análisis de riesgo. Ela-
boración propia.
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menos frías de las últimas décadas, sin apenas días de bajas temperaturas como hubie-
ra correspondido. Esta falta de frío invernal, en febrero y los primeros días de marzo de 
2020, puede haber favorecido aún más la propagación de virus al animar las actividades 
y, en general, la vida al aire libre tan cultivada en los países del sur de Europa.  De ma-
nera que la explicación atmosférica y climática en la justificación de la propagación de la 
pandemia y su intensificación en algunos países y regiones no resulta sencilla ni directa 
para entender la expansión de los contagios, ni para justificar acciones de recuperación 
de la normalidad económica y social.  Estamos ante una enfermedad de causa humana, 
de expansión humana y cuya remisión definitiva será humana (vacuna). Los aspectos 
ambientales, atmosféricos o climáticos, son agentes secundarios en esta coyuntura. Solo 
uno parece tener una relación más directa, la contaminación atmosférica, que también es 
de causa antrópica y que está en la base del desarrollo del gran problema ambiental del 
presente siglo, el calentamiento climático.

Turismo ante la pandemia y el cambio climático: una 
actividad altamente expuesta y vulnerable

El turismo es la actividad económica más expuesta y vulnerable a los efectos de even-
tos extremos coyunturales, como demuestran los peligros naturales, y como ha mos-

trado la crisis sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19. El alto grado de depen-
dencia de las condiciones ambientales y sociales en los territorios donde se desarrollan 
sus diferentes modalidades y el valor económico que representa para las economías de 
ciudades, regiones y países convierten al turismo en la actividad de muy alto grado de 
riesgo ante agentes externos que puedan afectarle. La importancia socio-económica del 
turismo es innegable; la actividad turística, con todas sus modalidades, mueve a más de 
mil millones (1.400 en 2018) de turistas al año en todo el mundo, supone unos ingresos 
totales de 1,7 billones de dólares (UNWTO, 2019) y representa el 10% del PIB mundial. En 
España ese porcentaje alcanza el 14,6% del PIB, con unos ingresos de 178 mil millones de 
euros en 2018 (WTTC, 2019; INE, 2019). 

En términos de análisis de riesgo, la crisis sanitaria originada por el coronavirus CO-
VID-19, supone la aparición de un “peligro” de causa antrópica que se ha desarrollado en 
poco tiempo pero que ha tenido un impacto inmediato grande sobre la actividad econó-
mica en general y el turismo en particular (reducción drástica de la movilidad, transporte 
terrestre, marítimo y aéreo) y lo va a seguir teniendo a corto plazo debido a la inexistencia 
en 2020 de un remedio para la enfermedad, coincidiendo con el inicio de la temporada tu-
rística de verano (modalidad sol y playa) en el hemisferio norte, que es la que más recursos 
económicos aporta en el conjunto del año en la economía de muchos países, entre ellos 
España. Algunos estudios señalan que cada semana de cese de la actividad económica 
normal del sector turístico supone la pérdida de 2.000 millones de euros en el PIB de 
nuestro país. La Mesa de Turismo ha evaluado, por su parte, la pérdida de negocio de la 
temporada de invierno y primavera en 90.000 millones de euros (Mesa del Turismo, 2020). 

Y el cese de este efecto económico, en el turismo, de la actual pandemia no va a ser 
inmediato. La recuperación de indicadores económicos del turismo solo se producirá pro-
gresivamente a partir de 2021. El elemento del riesgo más destacado es la vulnerabilidad 
humana: el turista es el principal objeto de afección. La gestión del riesgo, en este caso, 
debe estar orientada principalmente a la mitigación (Cuadro 1). 

El actual cambio climático es el proceso de fondo que va a afectar a la humanidad en 
las próximas décadas y que estará salpicado de crisis coyunturales originadas por el desa-

Capítulo 2
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rrollo de peligros de causa natural o antrópica. Debe ser el principio motor de prácticas y 
políticas de medio y largo plazo que permitan adaptarse progresivamente a sus efectos. El 
turismo es una actividad económica especialmente sensible a los efectos del cambio cli-
mático. La relación entre cambio climático y turismo es bidireccional: el turismo es agente 
causal y escenario de efectos del proceso actual de calentamiento climático (Figura 2).

Crisis sanitaria (COVID-19) Cambio climático actual

Peligro de causa antrópica (factores naturales secundarios)
Impacto inmediato
Vulnerabilidad (turista), factor de riesgo principal
Gestión del riesgo basada en mitigación
Proceso coyuntural

-Peligro de causa antrópica (incentivación de proceso natural)
Impacto prolongado y constante
Exposición (destino), factor de riesgo principal
Gestión del riesgo basada en adaptación
Proceso estructural

Cuadro 1. Efectos de la COVID-19 y del cambio climático en el turismo, en términos de análisis
Elaboración propia

Figura 2.- Relaciones entre cambio climático y turismo. Elaboración propia
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Los recursos naturales, principal atractivo para la generación de productos turísticos, 
están siendo, y lo serán más en las próximas décadas, afectados por el calentamien-
to climático de causa antrópica. De forma que, de ser bases sólidas y estables para el 
desarrollo turístico de los territorios, se convierten en agentes de cambio de destinos y 
modalidades turísticas, al tener estos que adaptarse a la nueva realidad climática y am-
biental. Pero, además, la actividad turística es un agente de cambio climático, al emitir 
gases de efecto invernadero que contribuyen a aumentar el proceso de calentamiento, 
especialmente por los procesos de desplazamiento y los medios de transporte necesarios 
para el acceso a los destinos.  

Por su parte, la actividad turística es fuente de emisiones y, por tanto, responsable 
de la modificación que se está experimentando en el balance energético planetario por 
forzamiento radiativo de causa antrópica. Y, a su vez, el cambio previsto en las condicio-
nes climáticas para las próximas décadas va a originar alteraciones en el funcionamiento 
actual de las tipologías y de los destinos turísticos tal y como los conocemos en la actua-
lidad. De hecho, así está ocurriendo en algunas islas del Pacífico.

El calentamiento planetario es un proceso propio de la sociedad del riesgo global. Un 
cambio climático supone alteraciones significativas en la temperatura y precipitación, 
como elementos climáticos principales en la definición del ambiente permanente de un 
espacio geográfico. Pero las variaciones térmicas y pluviométricas están motivadas por 
la alteración de la dinámica atmosférica en un espacio regional. Y, en última instancia, 
estas alteraciones de la dinámica atmosférica están originadas por cambios en el balance 
energético planetario, bien regionales y estacionales o bien de gran escala y permanen-
tes. Estos últimos, son los que originan las variaciones mayores del clima terrestre. 

En el efecto invernadero de causa antrópica participan múltiples procesos (produc-
ción industrial y energética, cambios de usos del suelo, actividad agraria, generación y 
tratamiento de residuos) causantes de emisiones de gases que originan este efecto. Sin 
duda, las emisiones de los sectores de producción energética, transportes e industria son 
las que ocupan mayor proporción en la contabilidad global (65%). El sector turístico par-
ticipa, básicamente, de las emisiones originadas por el transporte y del consumo energé-
tico en los destinos. Lenzen et al. (2018) han calculado la huella de carbono del turismo 
mundial que sería responsable del 8% de las emisiones globales de CO2. Su estimación 
se ha basado en la cuantificación de las emisiones, tanto en los viajes de ida y vuelta a los 
destinos turísticos, como las emisiones que tienen lugar en los destinos, causadas por los 
desplazamientos, la alimentación y las actividades comerciales. El total de emisiones del 
sector turístico en el mundo se cifra, actualmente, en 4,5 Gt de CO2 (0,025 Gt de CO2 en 
España, el 7,4% del total de emisiones anual).

El reparto interno de estas emisiones por sectores de actividad turística, según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) es el siguiente: el 40% de las mismas son pro-
ducidas por transporte aéreo, el 32% por el transporte en automóvil y el 21% por el aloja-
miento. En el escenario de cambio climático previsto para las próximas décadas y aten-
diendo a la tendencia registrada en los últimos años en este aspecto, está previsto que 
la cantidad total de emisiones del sector turístico se incremente de forma considerable 
(>50% respecto al nivel de emisiones de 2020) debido principalmente al aumento de los 
viajes aéreos. Es una proyección que, sin embargo, no tiene en cuenta los efectos de la 
drástica reducción experimentada en el transporte aéreo debido a la crisis sanitaria de 
la COVID-19. Aunque no es previsible que este descenso se prolongue más allá del año 
2020, debido a la importancia económica del turismo a escala global. 

Por su parte, la actividad turística es escenario de los efectos previstos por el cambio 
climático. El proceso actual de calentamiento va a afectar a las diferentes modalidades 
turísticas, con consecuencias diversas en cada región climática. En algunos casos (regio-
nes septentrionales de latitudes medias) la subida de temperatura puede resultar bene-
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ficiosa para la actividad turística. Si bien, los destinos turísticos de latitudes medias, p.ej., 
cuenca del Mediterráneo, o intertropicales, en los que esta actividad representa un ele-
mento principal de su PIB, en términos de renta y empleo, pueden verse muy perjudicados 
si se mantienen las previsiones actuales de evolución del clima terrestre para las próximas 
décadas. El turismo, en este escenario futuro puede y debe adaptarse, en mayor o menor 
grado, a este nuevo escenario climático. Dos procesos, que ya manifiestan sus efectos, van 
a tener una repercusión importante especialmente en las modalidades de turismo de sol y 
playa y de nieve: por un lado, el incremento de extremos atmosféricos; por otro, la pérdida 
del confort climático. Estos dos efectos suponen un aumento del riesgo, por incremento 
de la peligrosidad natural, y pérdida del confort climático con posibles repercusiones sobre 
preferencia de destinos de los turistas y, en casos extremos, consecuencias sobre la salud 
humana (Cuadro 2).

Cuadro 2. Efectos del cambio climático en la actividad turística
Elaboración propia

Modalidad 
turística

Propuestas para el turismo

Sol y playa Subida de temperatura diurna y nocturna. Pérdida de confort climático 
Subida de temperatura del agua del mar. Cambios en los ecosistemas marinos. 
Reducción precipitaciones. Efectos en abastecimiento de agua potable.
Cambios en las temporadas turísticas. 
Incremento de extremos atmosféricos. Efectos en primera línea de costa.

Nieve Subida de temperaturas. Elevación de cotas de nieve. Reducción de temporada alta. Necesidad de reconver-
sión a estaciones de montaña con diversificación de producto.
Reducción de nivosidad. Aumento de producción de nieve artificial.

Urbano Subida de temperatura diurna y nocturna. Pérdida de confort climático.
Reducción de precipitaciones. Efectos en abastecimientos de agua potable.
Incremento de peligrosidad atmosférica. Aumento de vulnerabilidad y exposición.

Rural Aumento de temperaturas. Perdida de confort en zonas de interior. Mejora de condiciones para la explotación 
turística en áreas rurales de montaña.
Reducción de precipitaciones. Cambios en los ecosistemas (recurso turístico).

En general las regiones intertropicales y las franjas de climas templados próximas a aqué-
llas (p.ej., región mediterránea) se verán afectadas por la subida de temperaturas diurnas 
y nocturnas en mayor medida. El aumento de “noches tropicales” (Tª>20 °C) ya es mani-
fiesto, con el registro de datos térmicos, en amplias áreas de la cuenca del Mediterráneo. Y 
resultarán beneficiadas por esta subida térmica los países de latitudes medias y altas. La 
reducción de precipitaciones será más notable en la franja subtropical del planeta, región 
mediterránea incluida, según señalan los modelos de cambio climático. Por su parte, los 
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destinos turísticos basados en la nieve verán aminorados los volúmenes anuales de preci-
pitación y reducida la duración de la temporada de esquí, en latitudes medias; este aspecto 
ya resulta notable en zonas del centro de Europa (p.ej., Alpes). 

El tratamiento de valores climáticos extremos resulta, pues, fundamental en las pro-
yecciones de cambio climático y en el diseño de medidas de adaptación y mitigación de 
sus efectos en las actividades económicas. Para el caso de la actividad turística que, como 
se ha señalado, presenta una vulnerabilidad elevada y una exposición a la peligrosidad cli-
mática asimismo elevada en los productos turísticos más demandados (sol y playa, nieve, 
urbano), el desarrollo de eventos extremos de carácter atmosférico tiene como efectos 
el incremento del riesgo natural y el aumento de efectos sobre la salud humana. En este 
sentido, las proyecciones climáticas para las próximas décadas señalan un aumento de las 
temperaturas (medias y máximas), así como el incremento de la variabilidad atmosférica y 
de su carácter extremo en latitudes mediterráneas. A ello se une un incremento de la vulne-
rabilidad por el aumento de grupos de riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmo-
nares, motivado por la tendencia al envejecimiento natural de la población en España, así 
como a la llegada de residentes europeos, especialmente en la fachada este peninsular. Si 
los modelos de cambio climático están anunciando una frecuencia mayor de “olas de calor” 
estivales en el área mediterránea, de ello se deduce la importancia del establecimiento de 
sistemas de alerta temprana a la población, residente y estacional (turistas).

En relación con el aumento del riesgo climático debido al aumento de la peligrosidad 
atmosférica, mayor frecuencia de episodios de rango extraordinario, algunas áreas turís-
ticas del ámbito intertropical, como el Caribe o el este de Asia, están registrando ya las 
consecuencias de tormentas tropicales más frecuentes e intensas que ocasionan elevados 
daños económicos y pérdida de vidas humanas. En la región mediterránea, tanto del sur de 
Europa como del norte de África, se están notando los efectos del cambio en las precipita-
ciones registradas, especialmente en la tipología de las lluvias que se vuelven más inten-
sas, esto es, descargan cantidades de lluvia en menos intervalo de tiempo lo que origina 
problemas de inundaciones en núcleos urbano-turísticos de la costa (Olcina, 2017). El nivel 
de riesgo frente a los extremos atmosféricos aumenta por causas diversas: incremento de 
la frecuencia de desarrollo de estos eventos meteorológicos y aumento de la vulnerabilidad 
y exposición a los mismos, debido a ocupaciones indebidas de “áreas de riesgo” por parte 
de instalaciones turísticas e infraestructuras diseñadas para su desarrollo. 

En el ámbito mediterráneo, uno de los destinos turísticos de “sol y playa” más impor-
tantes a nivel mundial, preocupan los efectos del cambio climático en los recursos hídricos, 
puesto que resultan, en general, poco abundantes. La garantía de abastecimiento de agua 
en las poblaciones turísticas se presenta como uno de los retos más destacados de las 
próximas décadas. De ahí que, en varias ciudades del norte de África, del próximo Oriente 
y del Mediterráneo occidental hayan proliferado, en los últimos años, los proyectos de ins-
talación de plantas de desalación de agua del mar, para asegurar las demandas urbanas 
existentes en núcleos turísticos.

 Y a estos efectos climáticos, ambientales y sociales, se une el impacto económico que 
el cambio climático puede suponer en la actividad turística. En Europa, una valoración ac-
tualizada del impacto económico del cambio climático en la actividad económica, incluido 
el turismo, se ha realizado en el informe PESETA II (JRC, 2014), recientemente actualizado 
en el informe PESETA III (JRC, 2018). A partir del manejo de 4 modelos climáticos se ha 
calculado el efecto del calentamiento global en diversos sectores económicos, entre ellos 
el turismo. Se ha manejado básicamente dos escenarios de emisiones: incremento de tem-
peratura de 2°C (RCP 4.5), contemplado en el Acuerdo de París; y escenario de emisiones 
altas con incremento de temperatura a final de siglo superior a 3°C (RCP 8.5). Para el con-
junto de la economía europea, incluida la actividad turística, el impacto del cambio climá-
tico, supondrá la pérdida anual del 1,5% del PIB europeo, para el horizonte 2071-2100, para 
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un incremento de temperatura de 2°C, valor de referencia del Acuerdo de París (2016), que 
rebasaría el 4% de pérdida anual en el PIB en escenarios de calentamiento elevado (RCP 
8.5). Este efecto sería más notable en las regiones meridionales de Centro Europa y, espe-
cialmente, en los países del sur de Europa, por las consecuencias en los sectores agrario, 
sanitario y turístico (6.000 millones de euros/año).

Acciones para lo inmediato y para lo próximo

Las crisis y los procesos de cambio prolongados obligan a la acción pública y privada. 
Las primeras, como la crisis causada por la COVID-19, supone la puesta en marcha 

de actuaciones en el corto plazo que intentan devolver la normalidad en los territorios y 
sociedades afectadas. En términos de análisis de riesgo, son las medidas post-catástrofe 
que afronta lo inmediato. El calentamiento climático requiere de otro tipo de acciones, 
de medio y largo plazo, que suponen cambios económicos y sociales profundos, si se 
quiere atajar realmente sus causas y adaptarse a sus efectos para que originen el menor 
perjuicio posible. En algunos países y regiones del mundo, el cambio climático había pro-
vocado la puesta en marcha de políticas y planes de reducción y adaptación siguiendo 
las recomendaciones de los organismos internacionales (IPCC, OMT, ODS-2030). Estas 
acciones deben mantenerse en los próximos años, a pesar de que el impacto económico 
de la pandemia pueda detraer, de forma coyuntural, recursos económicos en cuestiones 
ambientales para dedicarlos a políticas de reactivación. 

Como indican Pulido Fernández y López Sánchez (2014), el mantenimiento de los es-
tándares económicos de la actividad turística en áreas expuestas a cambio climático 
requiere de inversiones, desde la esfera pública y privada, para el desarrollo de acciones 
de adaptación. En este sentido, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente señala que si se mantiene a escala mundial una inversión constante del 0,2% del 
PIB anual  para la puesta en marcha de acciones e iniciativas de reducción del impacto 
ambiental del turismo, la actividad turística podría seguir creciendo de manera constante 
en las próximas décadas, contribuyendo al crecimiento económico, la creación de em-
pleo y el desarrollo económico de los países y, a la vez, beneficiando significativamente 
al medio ambiente con reducciones del consumo de agua (18%), del consumo energético 
(44%) y de las emisiones de CO2 (52%). En su informe sobre cambio climático y actividad 
turística en España, la Oficina de Cambio Climático señala que de mantenerse la falta de 
inversión anual actual en materia de adaptación al cambio climático podría suponer, a 
partir de 2050, una necesidad de inversión anual superior a los 70.000 millones de euros 
(Gómez Royuela, 2016). 

Pandemia y cambio climático, a efectos de desarrollo de acciones para su solución, 
deben contemplarse como oportunidad de recuperación de la normalidad; de una norma-
lidad que, sin embargo, exige cambios para la mejora del modelo económico existente, 
excesivamente dependiente de la explotación de recursos. De manera que lo inmediato 
debe estar condicionado por lo próximo. Lo inmediato (pandemia) acelera actuaciones, 
pero estas deben estar planteadas con el objetivo de lo próximo (cambio climático). 

Acciones para lo inmediato
La recuperación del turismo, una vez superada la crisis sanitaria causada por el COVID-19 
conlleva actuaciones de planificación y ordenación de actividades, que deben estar supe-
ditadas a los criterios sanitarios en cada momento. Los valores atmosféricos (subida de 
temperaturas por encima de 25°C; soplo de brisas en zonas costeras, mayor valor de la 
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radiación ultravioleta) van a beneficiar el descenso de los contagios, pero no pueden ser 
argumento único para impulsar la actividad turística sin mantener la precaución sanitaria. 

La enfermedad causada por este virus va a tener un impacto coyuntural importante 
en el turismo. España lo acusará en su cuenta de resultados a finales de 2020. La ayuda 
económica al sector debe ser mantenida, al menos durante un año, con financiación que 
tendrá que solicitarse a la UE. 

Las acciones inmediatas deben pasar por una campaña de promoción muy activa 
desde el Estado y las Comunidades Autónomas que incidan en la seguridad sanitaria de 
los destinos. Es necesaria una regulación de aforos en playas e instalaciones turísticas, 
que generan incomodidad, pero van a favor de la garantía de buena salud. Los estable-
cimientos de restauración deberían poder ampliar sus espacios abiertos, con aprobación 
de regulaciones urbanísticas por parte de las administraciones regional y local. Los hote-
les van a modificar algunos servicios (comidas, piscinas) para adaptarlos a la seguridad 
sanitaria.

Los vuelos masivos de bajo coste van a tener un período de desaceleración por el me-
nor número de usuarios, que puede emplearse para impulsar mejoras en las condiciones 
de viaje de los turistas y para que las compañías aéreas orienten sus políticas hacia la 
sostenibilidad, apostando por la reconversión de la flota con uso de combustibles menos 
contaminantes. La movilidad urbana debe aprovechar esta circunstancia para apostar 
por el transporte colectivo y ecológico (autobuses de emisiones cero, bicicletas, patines 
eléctricos). Las ciudades deben recuperar espacios para el peatón en detrimento del 
automóvil. Esta es una actuación que, planteada para el proceso de desconfinamiento, 
debe mantenerse en el futuro.  Las actuaciones de promoción de nuevas tecnologías en 
los destinos turísticos (destinos inteligentes) deben aprovechar esta circunstancia para 
convertirse en objetivo importante de presente y futuro en los municipios turísticos.

Acciones para lo próximo
El cambio climático requiere de medidas de mitigación y adaptación para reducir su im-
pacto en el turismo. Las primeras conllevan cambios en el modelo energético y de uso de 
recursos básicos como el agua. Las segundas suponen la elaboración de planes sectoria-
les para la adaptación de la actividad y los destinos turísticos a los efectos previstos del 
calentamiento climático. En uno y otro caso, se trata de actuaciones que requieren coor-
dinación y cooperación entre las diferentes escalas y administraciones con competencias 
en materia turística (estatal, regional y local).

 Las acciones de adaptación del turismo ante el cambio climático deben estar en re-
lación con el elemento climático afectado. Así, la subida de temperaturas, con la pérdida 
de confort térmico que conlleva debe suponer la apuesta por el abastecimiento de des-
tinos e instalaciones turísticas con fuentes energéticas de emisión cero; la necesidad de 
mejoras en la edificación y diseño urbano de los destinos; y supondrán, a medio plazo, la 
modificación de las temporadas turísticas debido a la prolongación del periodo de calor 
con extensión hacia la primavera y el otoño. La disminución y mayor irregularidad de las 
precipitaciones debe conllevar las mejoras en la gestión urbana de agua potable para 
adaptarla a estas condiciones y, en escalas de planificación hidrológica, la realización de 
planes basados en la gestión de la demanda como medida primera para la garantía de 
abastecimientos. La mayor frecuencia de desarrollo de eventos extremos prevista en la 
modelización climática debe gestionarse con planificación territorial sostenible, mejo-
ra en los protocolos de gestión de las emergencias y el diseño de un sistema sanitario 
adaptado a eventos extremos más frecuentes (principalmente, olas de calor). Junto a la 
adaptación a los efectos atmosféricos del calentamiento climático, no debe olvidarse otra 
consecuencia importante en destinos turísticos de sol y playa como es la subida del nivel 
del mar. En este caso, la adaptación debe conllevar el establecimiento de herramientas 
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de monitorización constante y el seguimiento continuo del proceso en los municipios li-
torales. La evitación de la invasión del área afectada por la subida del nivel del mar o por 
los oleajes de temporal, en la modelización climática, debe ser un principio de actuación 
básico en los procesos urbanísticos de destinos turísticos costeros. En casos de riesgo 
elevado para la vida humana se debe contemplar la realización de acciones estructurales 
en la línea de costa o la desocupación de usos residenciales en dominio público. 

En general, los destinos turísticos deben elaborar planes de adaptación al cambio 
climático donde se establezca como objetivo principal su transformación en destino de 
emisión cero de gases de efecto invernadero y de control regular de su huella de carbono 
tanto de su actividad interna como de los flujos turísticos que reciba. Esto supone, entre 
sus acciones, la apuesta por los sistemas de transporte ecológico, colectivo o particular 
(alquiler de vehículos). 

Reflexión final

La pandemia del COVID-19 ha supuesto un shock en el proceso de globalización. Un 
proceso que está marcado, en las últimas décadas, por un proceso ambiental de largo 

plazo que condiciona, que cuestiona su propio funcionamiento. La pandemia pone en 
aviso a la humanidad del problema de los riesgos antrópicos en el corto plazo; el cambio 
climático es otro riesgo de causa antrópica de largo recorrido, un riesgo silencioso pero 
constante. La vuelta rápida a la situación anterior a la crisis sanitaria anima las accio-
nes de solución; la planificación de actuaciones en el medio y largo plazo caracterizan, 
o deben hacerlo, las políticas contra el cambio climático. Unas soluciones y otros no 
deben ser excluyentes. Lo inmediato no debe cortar la senda puesta en marcha en los 
últimos años en muchos países y regiones de adaptación a lo próximo. El cambio climá-
tico por efecto invernadero es el problema ambiental más importante al que tendrá que 
enfrentarse la humanidad en el presente siglo. Sus efectos se manifestarán no solo en la 
modificación de las actuales condiciones climáticas de las regiones del mundo, sino en 
cambios en las actividades económicas y en las propias condiciones de vida de los seres. 
La actividad turística es especialmente vulnerable al cambio climático; algunas de sus 
modalidades (turismo de sol y playa, turismo de nieve) pueden ver alteradas sus actuales 
condiciones de competitividad en algunas regiones turísticas mundiales. Sin caer en pos-
turas extremas, algunos productos turísticos se verán modificados debido al cambio en 
las condiciones originales de los recursos ambientales. Las tres “exigencias” del turista 
en materia climática, disfrute, confort y seguridad, que señalara Besancenot en 1989, 
se han visto alteradas, completadas por el desarrollo de estos dos eventos (pandemia y 
cambio climático) y se convierten en una hoja de ruta para la gestión de lo inmediato y de 
lo próximo en los destinos turísticos mundiales (Cuadro 3).

Pandemia y cambio climático ponen de manifiesto que ni el desarrollo económico, ni 
los recursos naturales (atmosféricos), ni la propia vida humana son inalterables, inmuta-
bles. Los riesgos causados por el ser humano son “transportables” no conocen de fron-
teras, y son “almacenables”, guardan memoria. La rapidez en la puesta en marcha de las 
medidas de mitigación para lo inmediato y de adaptación para lo próximo que manifiesten 
las actividades económicas expuestas a las condiciones ambientales y de gran impacto 
social, como el turismo, permitirá mantener, en mayor o menor grado, su competitividad 
en las economías regionales y su protagonismo en el desarrollo sostenible futuro de te-
rritorios y sociedades.
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