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El sexto Informe sobre la Desigualdad en España (2024) de 
la Fundación Alternativas centra su atención sobre el aná-
lisis de los efectos sobre la desigualdad y la pobreza de las 
transiciones demográfica, climática y digital, con un énfasis 
en su dimensión territorial. 

La valoración más compartida es que los cambios produ-
cidos por estos tres movimientos simultáneos, envejecimien-
to de la población, transición climática y transformación 
digital, van a afectar de manera notable a las desigualdades 
interterritoriales e interpersonales de nuestro país. En con-
secuencia, se propone una reflexión que aborde un análisis 
conjunto y desde la perspectiva de las políticas públicas de 
estos retos que permita avanzar en el conocimiento de los 
efectos de las transformaciones en marcha y de las que ha-
brán de producirse en el futuro, ofreciendo adicionalmente 
una serie de recomendaciones de políticas. Estas recomen-
daciones incluyen algunas medidas para abordar la transi-
ción demográfica y reducir sus efectos sobre la desigualdad 
territorial, las necesarias propuestas de reforma fiscal, las 
políticas de cuidados, la distribución territorial de los fon-
dos para la digitalización y la prevención de riesgos climá-
ticos por territorios, entre otras cuestiones de creciente 
importancia en el ámbito público. 

En la elaboración y producción del documento y sus re-
comendaciones han colaborado, además, la Fundación 1º de 
Mayo (CC OO) y Oxfam Intermón.
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8. REDIMENSIONAR LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGRÍCOLA 

8.1. INTRODUCCIÓN
 

Los procesos de transición climática han 
emergido como un imperativo global, 
siendo el objetivo transformar los mo-
delos productivos ante la cada vez mayor 
amenaza del cambio climático y la nece-
sidad de avanzar hacia escenarios de emi-
siones capaces de cumplir los acuerdos 
de París de 2015.1 En el caso de España, 
estos sectores se encuentran en un punto 
de inflexión donde la adaptación a este 
nuevo paradigma es esencial. Debido al 
cambio climático, la industria puede en-
frentar interrupciones en las cadenas de 
suministro, mientras que la agricultura 
sufre pérdidas de cultivos y alteraciones 
en los patrones de producción. La capa-
cidad de adaptación y resiliencia de estos 
sectores será parte del proceso que asegu-
re el bienestar y acceso a bienes esencia-
les de nuestra población en un contexto 
de equidad y solidaridad. 

Parece razonable prestar una espe-
cial atención al sector turístico, dado su 
mayor peso y dependencia en el modelo 
productivo español, tanto en términos 
de valor añadido, como en su relación 
con el empleo. Esa dependencia se debe 
a una combinación de factores, como un 
clima (hasta ahora) favorable, una rica 
oferta cultural, patrimonial o gastronó-
mica, así como una diversidad geográ-
fica que atrae a millones de visitantes 
internacionales cada año. El turismo es 

un pilar de nuestra economía, generan-
do empleos, ingresos y contribuyendo 
significativamente al Producto Interno 
Bruto (PIB).

Sin embargo, la actividad turística, 
incluyendo los patrones de viaje y las 
preferencias de los turistas, puede verse 
seriamente afectada en España debido 
al aumento de las temperaturas, la fre-
cuencia de eventos climáticos extremos 
o la sequía y escasez de agua. Dada su 
interconexión con otros sectores o su 
importancia social y cultural, se con-
sidera el turismo como un sector que 
requiere un análisis cada vez más pro-
fundo, si el objetivo es avanzar en los 
procesos de transición ecológica y pro-
teger a las poblaciones y trabajadores 
más vulnerables de este sector. Ana-
lizar también el sector agroalimenta-
rio y su vulnerabilidad ante el cambio 
climático nos permite evidenciar esa 
interconexión con el turismo, además 
de permitir plantear desafíos y vulne-
rabilidades conjuntas. Por ejemplo, los 
impactos en la producción de alimen-
tos, con pérdidas de cosechas y escala-
das en los precios de los productos del 
campo, pone en riesgo tanto la oferta 
turística como el acceso a bienes esen-
ciales de los trabajadores y familias de-
pendientes de este sector.

La vulnerabilidad de los trabajadores 
del sector turístico ante el cambio climá-
tico incide sobre un colectivo que ya de 

1. Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente presentado en 2023, solo hay un 14 % de probabilidad de 
cumplir con el Acuerdo de París. UNEP (2023). Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world 
fails to cut emissions (again). UNEP, Nairobi.
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por si sufre mayores tasas de precariedad 
y empobrecimiento. Su situación va a re-
querir de medidas específicas para abor-
dar estas inequidades, protegiendo a los 
más afectados, pero también planteando 
su transición hacia otros sectores produc-
tivos, como puede ser el de la agricultura.

A partir de estas bases generales se 
plantea en este capítulo una prime-
ra parte que introduce el problema del 
cambio climático, la situación actual del 
sector turístico y agrícola en España y en 
particular en el Mediterráneo, incidien-
do en la situación laboral de los trabaja-
dores del sector. En una segunda parte 
se proponen diversos marcos de actua-
ción en respuesta a este desafío: desde 
las propuestas y trabajo previo del mar-
co de transición justa, considerando los 
procesos decrecentistas y las soluciones 
que proponen un modelo más institu-
cional basado en el crecimiento o el con-
trol del mismo y el desarrollo sostenible; 
posibles vías de actuación ante la posi-
bilidad de un aumento de migraciones 
vinculadas al cambio climático dentro 
del territorio español; y por último, con-
siderando respuestas específicas ante 
las problemáticas que vinculan al sector 
turístico con el agrícola. El apartado de 
conclusiones permitirá enumerar y resu-
mir las propuestas elaboradas a lo largo 
del texto.

8.2. ESPAÑA ANTE EL DESASTRE

Un calor cada vez más insoportable

Mes a mes, al tomar las referencias de 
los años 2022, 2023 y los primeros me-
ses de 2024, asistimos a una ruptura de 
los récords de aumento de temperaturas 
a nivel global. En España, durante los 
veranos de 2022 y 2023, se pudo obser-
var un aumento de las anomalías en las 
temperaturas, del número de olas de ca-
lor o un descenso general de las preci-
pitaciones. En cuanto a la temperatura 
del agua, el calentamiento de los mares y 
océanos alrededor de la Península Ibéri-
ca hace que el Mar Mediterráneo se esté 
convirtiendo en el más salado y de ca-
lentamiento más rápido de nuestro pla-
neta (WWF, 2021; Vargas et al., 2023).

Las olas de calor también son fenó-
menos cada vez más intensos, largos y 
con capacidad de afectar a una exten-
sión mayor del territorio. Por ejemplo, 
en 2022 se registraron 41 días en olas 
de calor, afectando a 44 provincias en el 
caso de la ola de calor del mes de julio, 
registrándose una anomalía de tempe-
raturas de hasta 4,5 °C (AEMET, 2022). 
En numerosos puntos del Mediterráneo 
se superaron las 100 noches tropicales, 
considerando como tales aquellas con 
temperaturas nocturnas de 20 grados o 
más. La ciudad de Barcelona acumuló 
122 noches tropicales a lo largo de 2022, 
mientras que Madrid tuvo 59. Ese incre-
mento también se observó en el número 
de noches ecuatoriales, es decir, aquellas 
que sobrepasan los 25 °C (AEMET, 2022).

VI INFORME SOBRE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA 2024
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También el año 2023 experimenta-
ron temperaturas límite, solo superadas 
por las que se experimentaron en el año 
anterior, 2022. Del informe resumen 
de la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET, 2024) se desprende el carácter 
extremadamente cálido de 2023. La tem-
peratura media de la España peninsular 
fue de 15,2 °C, temperatura que se sitúa 
1,3 °C por encima de la media para Espa-
ña desde 1961.

Cada vez menos agua

Además, el año 2023 fue en su conjunto 
muy seco en cuanto a precipitaciones, 
siendo el sexto año más seco desde el co-
mienzo de la serie en 1961, y el cuarto del 
siglo xxi. La precipitación media sobre 
la España peninsular fue de 536,6 mm, 
un valor que representa el 84 % del valor 
normal en el periodo de referencia 1991-
2020 (AEMET, 2024). Nuestro territorio 
se ve afectado por una sequía sin prece-
dentes, con unas previsiones que avisan 
de una creciente aridez y aumento de las 
temperaturas que apuntan a un aumen-
to del riesgo de desertificación (Sanz y 
Galán, 2020: 2). El año 2024 comenzó 
con cada vez más declaraciones de emer-
gencia, en especial en Andalucía y Cata-
luña. Tras las lluvias de Semana Santa de 
2024, los embalses internos de Cataluña 
seguían en alerta con un 16,40 % de su 
capacidad; mientras que se apreciaba 
una leve recuperación en las cuencas de 

Segura (22,81 %), Mediterráneas Anda-
luzas (26,92 %) y de Guadalete-Barbate 
(27,20 %); y las cuencas del Guadalquivir 
(42,92 %) y Guadiana (48,74 %) experi-
mentaron una notable mejoría2.

El problema del agua en el medite-
rráneo se acrecienta con la cada vez ma-
yor sobrepoblación del territorio. Las 
provincias y ciudades autónomas del 
litoral mediterráneo superan los 20 mi-
llones de habitantes, el 42 % de la pobla-
ción total de España, un número que se 
incrementa notablemente en el periodo 
estival debido al turismo. A este respec-
to, el confinamiento de 2020 permitió a 
investigadores de la Universidad de las 
Islas Baleares establecer una relación 
lineal muy clara entre descenso de per-
noctaciones y del consumo de agua, lo 
que llevó a estimar que un 24,2 % puede 
considerarse como la cantidad de agua 
consumida por el sector turístico en esa 
región (García et al, 2022: 12).

Como se verá más adelante, la sobre-
explotación y las prácticas intensivas en 
la utilización del agua, ya sea en agricul-
tura o ganadería, inciden en ese proceso 
de desertificación, sequía y escasez de 
agua. Cada vez más datos e informes de-
muestran que España está al límite de su 
capacidad de hacer frente a los impactos 
del cambio climático. Es necesario un 
replanteamiento radical de la forma que 
nuestra sociedad y nuestra economía se 
relacionan con el medio. Un ejemplo pa-
radigmático es el del turismo. 

8. REDIMENSIONAR LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGRÍCOLA 

2. Datos actualizados a 1 de abril de 2024 con los datos disponibles en: www.embalses.net. 
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8.3. EL TURISMO COMO 
IDEAL DE PAÍS

Cifras récord tras la pandemia

El turismo de sol y playa, uno de nues-
tros principales motores económicos, 
pareciera haber iniciado la velocidad 
de crucero una vez superados los datos 
económicos previos a la pandemia. Esa 
recuperación se observa por parte de la 
Organización Mundial del Turismo, es-
timando que el turismo internacional 
cerró 2023 con un 88 % de los niveles 
pre-pandémicos y unos 1300 millones 
de llegadas internacionales estimadas 
(UNWTO, 2024).

En España, el informe presentado 
por Exceltur en FITUR 2024 mostraba 
también esa recuperación. El año 2023 se 
cerró con una generación de 186 596 mi-
llones de euros de actividad en el sector 
turístico, lo que elevaría la contribución 
de este sector en la economía española 
al 12,8 %, el máximo de la serie históri-
ca, superando el 12,2 % del año 2022 y el 
12,6 % de 2019 (Exceltur, 2024: 4).

El mismo informe muestra que el 
crecimiento del turismo también se 
tradujo en una mayor contratación en 
2023. 95 224 empleos más que en 2022 
y unas mejores condiciones, con un des-
censo de la temporalidad en un 8 % y un 
aumento de salarios en un 4,4 %. Estos 
datos implican que la creación de em-
pleo turístico supone el 17 % del total del 
empleo generado en España si se compa-
ran los años 2022 y 2023 (Exceltur, 2024: 
7). Los datos de Exceltur invitan al opti-

mismo evidente a partir del análisis de 
las cifras económicas. Sin embargo, en el 
informe de 2024 de esta organización, el 
cambio climático no aparece menciona-
do ni una sola vez. 

Por su parte, los datos del Ministe-
rio de Industria (MINTUR, 2024) pre-
sentados en FITUR 2024 explican que 
en sus previsiones para 2023 el número 
de turistas que recibiría España supera-
ría los 84 millones, por encima de los 72 
de 2022 o de la cifra récord de 2019 de 
83 millones. Este número de visitas su-
pondría un gasto de más 108 000 millo-
nes de euros, superando en un 17,4 % el 
gasto de 2019 y en un 23,8 % el de 2022. 
Estos datos se trasladarían al número de 
empleos, con más de 2,5 millones de afi-
liados vinculados al sector turístico en 
2023 y con una tasa de temporalidad de 
un 21 %, cinco puntos menor que la del 
año anterior. Para 2024 las previsiones 
son también optimistas. Para el primer 
trimestre del año se esperan 23,2 millo-
nes de turistas internacionales, casi un 
70 % más que los 13,7 millones del año 
anterior, y más de 30 432 millones de 
euros de gasto, que suponen un aumen-
to del 18,5 % (MINTUR, 2024). 

Una amenaza que es mejor obviar

Las CC AA mediterráneas son las que 
más turismo reciben en España, además 
de las Islas Canarias y la Comunidad de 
Madrid. Estos territorios presentan una 
alta dependencia del sector turístico, 
pero también son algunos de los más 

VI INFORME SOBRE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA 2024
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expuestos a los impactos del cambio 
climático en España. No obstante, esta 
realidad no es siempre tenida en cuenta 
como debería. Prueba de ello es que en 
el informe “La recuperación del turismo 
internacional en España tras la pande-
mia” del Banco de España (García et al., 
2023), se demanda una mayor inversión 
en destinos de sol y playa, con el objetivo 
de mantener el atractivo del sector turís-
tico español. De hecho, desde este orga-
nismo se advierte de una nueva amenaza 
que supondría la transición verde que 
impulsa la Unión Europea y el conse-
cuente “encarecimiento de los costes de 
los vuelos en avión debido a las emisio-
nes que genera este medio de transporte 
con la tecnología actual” (García et al., 
2023: 11).

El informe “Volando hacia un futuro 
sostenible: un análisis del coste socioe-
conómico para España debido al solapa-
miento de medidas sobre el sector aéreo” 
(Deloitte, 2022), elaborado por la empre-
sa consultora a petición de la Asociación 
de Líneas Aéreas (ALA), plantea que con 
las medidas ambientales y los nuevos tri-
butos España podría perder 11 millones 
de turistas al año, lo que implicaría 12 
200 millones de ingresos menos, la pér-
dida de hasta 430 000 empleos y el re-
corte de 1,6 puntos de PIB en 2030. En 
este informe, como en el del Banco de 
España, no se hace referencia alguna al 
cambio climático. Por el momento en 
la industria turística se anteponen los 
datos e intereses económicos, lo que 
implica también la dependencia del sec-
tor para con los combustibles fósiles. En 

2019 el turismo generaba el 8,1 % de los 
gases de efecto invernadero según el in-
forme de 2023 del Consejo Mundial del 
Viaje y el Turismo (WTTC, 2023). 

Frente a los datos optimistas, los 
impactos del cambio climático alertan 
de la llegada de un pico en esa curva 
ascendente en cuanto al crecimiento 
del sector turístico en España. Incluso 
hacen vislumbrar un desplazamiento 
del sector, todavía poco perceptible, ha-
cia otras zonas de la península menos 
afectadas por las altas temperaturas en 
verano. El informe “Regional impact of 
climate change on European tourism 
demand” (Matei et al., 2023), elaborado 
por el Joint Research Center (JRC) de 
la Comisión Europea, plantea que ante 
subidas de temperatura de entre 3 y 4 
grados, España sufriría una caída de la 
demanda turística cercana al 10 % en ju-
lio y agosto.

El análisis de Caixabank titulado 
“El impacto del cambio climático en el 
turismo en España: análisis y perspec-
tivas” (Heymann, 2024) observa que las 
zonas más cálidas del país tuvieron un 
crecimiento del gasto turístico más len-
to entre las temporadas altas de 2019 y 
de 2023. Por ejemplo, Murcia y Baleares 
están entre las regiones europeas más 
vulnerables al calentamiento global, lo 
que podría hacer caer las llegadas de 
turistas en diferentes porcentajes según 
el aumento de temperaturas. Así, los 
municipios cuya temperatura media en 
verano es inferior a los 17 grados centí-
grados experimentarían un crecimiento 
de gasto de un 45 %, mientras que los 

8. REDIMENSIONAR LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGRÍCOLA 
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que superan los 23 grados tendrían un 
aumento menor, de entre un 25 % y 
un 35 %. De momento son variaciones 
y datos poco relevantes, pero que pue-
den mostrar en el plano económico una 
cierta pérdida de interés turístico de las 
zonas más afectadas por el cambio cli-
mático, y un cierto movimiento de per-
sonas, capitales y mercados, hacia otras 
zonas menos afectadas por las altas tem-
peraturas y la escasez de agua.

8.4. DESIGUALDAD Y PRECARIEDAD 
LABORAL EN EL ÁMBITO DEL SECTOR 

TURÍSTICO

La cara oculta de las 
grandes cifras

A pesar de las perspectivas optimistas del 
sector turístico y su persecución del cre-
cimiento continuo, es necesario plantear 
una serie de reformas del modelo de tu-
rismo en España. Esta demanda es mayor 
si cabe si consideramos las condiciones 
de su fuerza laboral, cada vez más precari-
zada y más vulnerable a los impactos eco-
nómicos y medioambientales. El artículo 
“La precariedad laboral en el turismo en 
España” (Díaz et al., 2022), propone una 
realidad menos grandilocuente que las 
grandes cifras, al explicar que los datos 
positivos se sustentan en gran medida en 
el empleo de baja calidad. 

A partir de la identificación de una 
serie de deficiencias laborales entre los 
trabajadores de hostelería y entre las que 
se incluyen las relativas a la renta laboral, 

la situación contractual y otras condi-
ciones laborales entre las que se inclu-
yen la sobrecualificación y las jornadas 
excesivas o atípicas (Díaz et al., 2022: 
49), se concluye que los trabajadores de 
hostelería presentan empleos de mucha 
menor calidad que en el resto del sector 
privado. Más del 40 % de los trabajado-
res de este sector se encuentran en situa-
ción de precariedad multidimensional, 
en donde las mujeres, con un 45 % 
del total presentan una situación más 
desfavorable que los hombres (37 %) y en 
donde los jóvenes trabajadores del sector 
se encuentran en situación de precarie-
dad extrema con una incidencia del 60 % 
(Díaz et al., 2022: 52). 

Según la Encuesta Anual de Estruc-
tura Salarial del año 2021, publicada en 
junio de 2023, los asalariados de Hostele-
ría tuvieron la ganancia media más baja 
de todos los sectores, con 14 632,8 €, un 
43,5 % inferior a la media y en donde las 
mujeres del sector ganarían 13 388,55 € 
y los hombres 16 229,88 € (INE, 2023). 
Por su parte, Comisiones Obreras en su 
informe sobre la Precariedad en Hoste-
lería (CCOO, 2022: 8) expone que la bre-
cha de temporalidad media del sector de 
Hostelería (36,0 %) respecto a los valores 
medios de la economía española (26,3 %) 
se elevaba a casi 10 puntos. Del mismo 
modo, mientras que el salario medio 
mensual en España aumentó en 2020 un 
3 % hasta los 2039€/mes, en el sector de 
la Hostelería era de 1119€/mes, con una 
reducción del 15 %, lo que implica un in-
cremento de la brecha sectorial de hasta 
el 45 % (34 % en 2019) (CCOO, 2022: 14).

VI INFORME SOBRE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA 2024
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Exclusión y precariedad en el acceso a 
la vivienda y los recursos naturales

A unas cada vez peores condiciones labo-
rales, con un aumento de la inseguridad 
laboral y del trabajo precario con ocupa-
ciones como hostelería, limpieza, repar-
to, etc., se une una segregación espacial, 
con mercados inmobiliarios cada vez 
más tensionados, donde son las pobla-
ciones locales, en especial aquellas fami-
lias más vulnerables y precarizadas, las 
que más dificultades tienen para acceder 
a la vivienda. Asistimos a un escenario de 
aumento progresivo de la conflictividad 
social, donde se van añadiendo factores 
como pueden ser la escasez y los recor-
tes de agua debido a la sequía. Esta situa-
ción lleva a plantear la duda sobre qué se 
debe primar en situaciones de escasez: 
si el suministro a los turistas, que pue-
den consumir hasta tres veces más agua 
que los hogares locales3; o la protección 
y el aseguramiento del suministro de los 
habitantes de esas localidades. El simple 
hecho de plantear esta cuestión conlleva 
replantear el modelo de turismo masivo 
para las zonas cada vez más escasas de 
aguas y de lluvia.

Enfrentamos, por tanto, escenarios 
cada vez más inciertos y de mayor ten-
sión social, que se ven incrementados 
por un trabajo en el sector turístico 
precarizado. Es posible plantear estra-
tegias que combatan la desposesión de 
la población local de sus espacios y vi-
viendas y que defiendan el acceso justo 
a los recursos naturales, pero también la 
transición hacia un modelo productivo 

diferente al de los últimos 60 años de 
sol y playa.

8.5. UN SECTOR 
AGRÍCOLA AL LÍMITE

El sector agrícola en España ha experi-
mentado un declive notable, marcado 
por una serie de desafíos estructurales y 
cambios en la economía. Factores como 
la urbanización, la competencia global, 
la falta de innovación y tecnología y las 
fluctuaciones en los precios de los pro-
ductos agrícolas han contribuido a esta 
tendencia. Además, la falta de formación 
y la disminución de la población rural y 
el envejecimiento de los agricultores han 
afectado la sostenibilidad y la producti-
vidad del sector. Los impactos sobre la 
agricultura del cambio climático no han 
hecho sino añadir inestabilidad a un 
sector productivo fundamental para el 
país. Las sequías más frecuentes, las olas 
de calor prolongadas, el descenso de 
precipitaciones y los eventos climáticos 
extremos, limitan la capacidad en la pro-
ducción y disponibilidad de alimentos, 
poniendo en riesgo la seguridad alimen-
taria y agravando aún más la situación 
del sector agrícola. 

Se propone observar el impacto del 
cambio climático en la agricultura en 
España a partir de la siniestralidad regis-
trada por el seguro agrario, cuyos datos 
son proporcionados por el sistema de 
Seguros Agrarios Combinados (Agrose-
guro). Esa siniestralidad en el año 2023 
se elevó hasta los 1241 millones de euros, 
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superando en un 56 % el récord del año 
anterior de 793 millones. Las causas de 
estas pérdidas tienen que ver con fenó-
menos meteorológicos que se han visto 
extraordinariamente intensificados por 
la crisis climática, ya fueran el granizo, la 
sequía, las lluvias torrenciales, los venda-
vales y los incendios, entre otros desas-
tres (Agroseguro, 2023). Como resultado 
de esta siniestralidad, el sector está ex-
perimentando una cada vez mayor subi-
da de los costes de las pólizas agrarias.

Como un factor de estrés añadido, la 
proliferación de regadíos en zonas cada 
vez más expuestas a la sequía y al estrés 
hídrico no hace sino incidir en la crisis 
productiva en el sector. Por ejemplo, el 
cultivo de frutos subtropicales en Mála-
ga en la comarca de la Axarquía duran-
te los últimos años ha sido un elemento 
más de estrés para las reservas hídricas 
de la zona. Sin embargo, los producto-
res observan ahora que la dependencia 
excesiva de un producto de alto impacto 
hídrico se les vuelve en contra al aumen-
tar los impactos de la sequía. Según da-
tos de la Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores (ASAJA), en 2021 se factu-
raron 147,86 millones de euros en frutos 
subtropicales, mientras que en 2023 esa 
cifra fue de 85,08 millones. La produc-
ción de frutos como el mango pasó de 33 
millones de kilos en 2022 a ocho millo-
nes en 2023 (Stuber, 2024). 

El aumento y la burbuja de los rega-
díos tiene que ver con unos procesos de 
disolución comunitaria y mercantiliza-
ción de la producción que hacen que el 
sector agrario se exponga a unos intere-

ses mercantilistas y no contemple entre 
sus objetivos principales el garantizar la 
seguridad alimentaria del país. Se ante-
pone la búsqueda del beneficio y las altas 
tasas de rentabilidad frente a los intere-
ses de los agricultores, de los ecosiste-
mas y de las propias comunidades que 
dependen de esos productos (FUHEM, 
2023: 197, 228). 

8.6. DANDO RESPUESTAS AL 
PROBLEMA DE LA TRANSICIÓN 

CLIMÁTICA

Las respuestas desde los 
marcos de transición justa

El concepto de transición justa, defini-
do por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) como el proceso de “(e)
cologizar la economía de la manera más 
justa e inclusiva posible para todos los 
interesados, creando oportunidades de 
trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”,   
ha experimentado a partir de su formula-
ción inicial diferentes cambios de enfo-
que que permiten entender su evolución 
y aplicación actual. Se considera aquí la 
visión del concepto por parte de tres or-
ganizaciones internacionales (Cigna et 
al., 2023): la OIT, centrada en la defen-
sa de los derechos de los trabajadores y 
la cohesión social, además de en buscar 
estrategias de formación y capacitación 
para empleos verdes (Cigna et al., 2023: 
740); el enfoque del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que ha dado priori-
dad a la dimensión del crecimiento con 
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factores como la productividad y la com-
petitividad (Cigna et al., 2023: 736); y la 
de la Unión Europea (UE), que bascula 
entre esos dos enfoques, al promover 
una agenda de crecimiento verde junto 
con un Fondo para la Transición Justa, 
lo que implica políticas de inversión so-
cial, con políticas activas del mercado 
laboral y protección social (Cigna et al., 
2023: 739).

En España, el desarrollo de actuacio-
nes de transición justa por parte del Es-
tado parte del objetivo de descarbonizar 
la economía del país. El Marco Estratégi-
co de Energía y Clima, presentado por el 
Gobierno en febrero de 2019, conforma 
un cuadro normativo y jurídico dirigido 
a apoyar las medidas que en materia de 
transición energética se están llevando 
a cabo y en donde se integra la Estrate-
gia de Transición Justa. Esta estrategia 
permite la identificación y adopción de 
una serie de medidas dirigidas a garan-
tizar que los trabajadores y territorios 
afectados por la transición hacia una 
economía baja en carbono tengan un 
tratamiento equitativo y solidario, con el 
objetivo añadido de que no se produzcan 
impactos negativos sobre el empleo ni la 
despoblación (ITJ, 2020).

Un ejemplo de esta orientación de 
la Estrategia de Transición Justa se 
puede encontrar en el “Acuerdo Marco 
para una Transición Justa de la Mine-
ría del Carbón y Desarrollo Sostenible 
de las Comarcas Mineras para el perio-
do 2019-2027”. Su objetivo principal es 
“la reactivación económica y el desarro-
llo alternativo de las comarcas mineras 

para lograr su transformación estructu-
ral, recuperación económica y el bienes-
tar social” (ITJ, 2018). Entre las medidas, 
se contemplan ayudas a los trabajado-
res afectados por el cierre de minas de 
carbón o la creación de una bolsa de 
empleo, así como el compromiso para 
desarrollar medidas de apoyo a la recon-
versión de las zonas afectadas. 

 ¿Una transición justa para la 
adaptación del sector turístico? 

Los marcos de transición justa abogan 
por dirigir los pasos hacia escenarios 
de mayor justicia social y protección de 
los trabajadores, pero surgen dudas a la 
hora de aplicar estos marcos a sectores 
productivos que ocupan a cientos de mi-
les de trabajadores. En el caso del sector 
turístico, los desafíos serían inmensos, 
dada la importancia del sector en el total 
del PIB y el número de personas que ocu-
pa. Esta cuestión se aborda en el informe 
de 2023 titulado “Recomendaciones de 
acción para lograr una transición justa 
en la agricultura, el procesamiento de 
alimentos y el turismo” de la Federación 
Europea de Sindicatos de Alimentación, 
Agricultura y Turismo (EFFAT, 2023).

Se plantea que, si queremos avan-
zar en los procesos de transición justa, 
es necesaria una mayor altura de miras 
para los sectores productivos en riesgo. 
Se deben plantear escenarios de genera-
ción de empleo, pero también de cons-
trucción de vínculos sociales, donde esa 
transición se dirija especialmente a los 
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hogares vulnerables y a los trabajadores 
con salarios bajos, con el objetivo de re-
ducir las desigualdades (EFFAT, 2023: 4). 
Entre las propuestas del informe, se con-
sidera intercambiar prácticas y aprender 
de la experiencia de otros sectores afec-
tados por la transición ecológica (por 
ejemplo: carbón, minas, transporte, in-
dustrias de alto consumo energético, 
automoción). Sin embargo, el informe 
de la EFFAT plantea que, hasta ahora, el 
Fondo de Transición Justa de la UE no 
cubre sectores como la agricultura o el 
turismo (EFFAT, 2023: 14), lo que tam-
bién debe llevar a replantear el propio 
concepto de transición justa, su aplica-
ción y la forma en que se adapta a otros 
sectores productivos. 

Otra cuestión surge con aquellos 
empleos que cambien o dejen de existir 
durante la transición. Se propone para 
estos casos crear un “derecho a la transi-
ción entre empleos y un derecho a la for-
mación que permita dicha transición”. 
Desarrollar programas de formación im-
plica adaptarlos a la realidad de los lu-
gares donde se apliquen, pero también 
asumir que esos sectores económicos 
van a dejar de existir o van a ver redu-
cida su importancia en el total del PIB 
(EFFAT, 2023: 17). El informe entiende 
la necesidad de asegurar los ingresos de 
los trabajadores y proteger la salud y la 
seguridad frente al impacto del cambio 
climático, garantizando, por tanto, una 
adaptación justa para todos, lo que im-
plica reforzar el Estado de Bienestar, con 
una mayor seguridad social y protección 
social para mitigar los efectos negativos 

sobre el empleo y las condiciones de tra-
bajo de esos colectivos (EFFAT, 2023: 18).

Las respuestas necesarias 
desde el decrecimiento

Por otro lado se plantean soluciones a 
partir de un marco de economía en de-
crecimiento, que se puede definir como 
el proceso de “reducción de la produc-
ción y del consumo con el objeto de dis-
minuir la huella ecológica mediante una 
planificación democrática y con un espí-
ritu de justicia social y preocupación por 
el bienestar de las personas” (Parrique, 
2022: 216). En el caso que nos ocupa, el 
decrecimiento emerge ante las dudas 
que pueden surgir sobre la importancia 
de mantener el sector turístico como un 
activo fundamental de la economía para 
el futuro y, por tanto, aportar soluciones 
para las personas trabajadoras afectadas 
por el declive de las zonas turísticas por 
el impacto del cambio climático. Des-
de el decrecimiento se pueden plantear 
respuestas, considerando un modelo de 
reconversión económica a través de ocu-
paciones dignas y acorde a las necesi-
dades sociales, lo que debe conllevar al 
mantenimiento y mejora de las condi-
ciones de vida en los territorios afecta-
dos (Soler, 2023: 33).

Soler (2023: 34-35) propone reforzar 
las actividades socialmente útiles, que 
permitan ganar soberanía económica a 
los diferentes territorios, además de ab-
sorber la fuerza laboral del sector. Algu-
nas de estas actividades son: el turismo 
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de proximidad; la deconstrucción de 
instalaciones turísticas para darles usos 
públicos y comunitarios; la producción 
agroalimentaria ecológica y de proximi-
dad con apoyo económico y técnico; la 
rehabilitación estructural y energética 
de los edificios y su mantenimiento; la 
producción y el consumo públicos, coo-
perativos y comunitarios de energías 
renovables; el refuerzo de las prestacio-
nes del sistema educativo; el estableci-
miento de infraestructuras tecnológicas 
descentralizadas; la disponibilidad del 
transporte público para personas y mer-
cancías; el comercio de proximidad dedi-
cado a atender las necesidades reales del 
vecindario y, en general, de dirigir nues-
tros pasos hacia economías sociocomu-
nitarias con más redes e intercambios 
interpersonales; servicios no monetari-
zados; huertos comunitarios; bancos de 
tiempo; equipamientos autogestionados 
o bienes comunales culturales y digita-
les, entre otros.

Por su parte, Blanco-Romero (2019: 
69) identifica dos niveles de propuestas, 
local y global, para avanzar en la transi-
ción y el decrecimiento del sector. Como 
paso previo, se plantea un diagnóstico 
basado en ámbitos prioritarios de actua-
ción, como la congestión e intensifica-
ción del metabolismo socioeconómico y 
su huella ecológica, la reducción del nú-
mero de turistas, las distancias de viaje, 
su frecuencia, y el consumo de recursos 
naturales, además de su contribución a 
la desigualdad y a la segregación social. 
En cuanto a las actuaciones más relevan-
tes se consideran, por parte de las admi-

nistraciones, la reducción de la inversión 
de presupuesto público y subvenciones 
en las actividades turísticas, utilizando 
su fiscalidad para contenerlo, y utilizar 
y modificar la regulación urbanística 
y los modelos de gestión de los territo-
rios turísticos para el decrecimiento. Del 
mismo modo, se aboga a nivel global por 
combatir la desposesión y segregación 
de la población local en sus propias lo-
calidades, a la par que se evitan el derro-
che, el lujo y la riqueza (Blanco-Romero, 
2019: 69).

Las soluciones desde el 
turismo sostenible

El crecimiento sostenible y respetuoso 
con el medioambiente surge como una 
solución a las actuales necesidades, de-
pendencias sociales y ritmos del sistema 
económico imperante. Esto es, ante la 
incapacidad de las sociedades huma-
nas de desengancharse de los ritmos 
de consumo y crecimiento vinculados 
al uso de los combustibles fósiles, se 
idean marcos de pensamiento, como 
puede ser el del desarrollo sostenible, 
que proponen aunar y dar una salida, 
quizá efímera e ilusoria, a todas las sen-
sibilidades. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), puede verse también 
como un ejemplo de esos intentos, ya 
que no discuten el paradigma del creci-
miento (Hickel, 2019), tal y como explica 
la propia formulación del Objetivo 8 que 
busca “promover el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

8. REDIMENSIONAR LOS SECTORES TURÍSTICO Y AGRÍCOLA 



192

empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos” (ONU, 2015). 

En el caso del turismo, las propuestas 
que abogan por un sector más sostenible, 
respetuoso con el medioambiente y vin-
culado a la descarbonización económica 
chocan con la realidad de un sector res-
ponsable del 8 % de los gases de efecto 
invernadero a nivel global. Entre las solu-
ciones que se plantean, una muy genera-
lizada es la de avanzar hacia un modelo 
basado en la “calidad” y no en la “canti-
dad”. El turismo de masas debería ser des-
terrado en beneficio de un turismo más 
selecto y dirigido sobre todo a las perso-
nas con mayor poder adquisitivo. Esto es, 
encarecer y restringir la oferta en base a 
la capacidad económica, lo que supondría 
hacer un uso perverso del propio término 
de decrecimiento (Blanco et al., 2023).

Los principales perdedores en este 
contexto serían los trabajadores y nego-
cios más vulnerables, pero también esa 
parte de la ciudadanía que como parte 
del colectivo que conforma el “turismo 
de masas” vería limitado su acceso a los 
lugares de ocio y turismo más agradables 
y menos afectados por las altas tempe-
raturas. Gobiernos y administraciones 
han planteado al menos la necesidad 
de contención del crecimiento. La regu-
lación de los alojamientos turísticos, el 
establecimiento de mayores impuestos, 
limitando los planes de crecimiento y or-
denación urbana o plantear la supresión 
de trayectos aéreos según la distancia de 
vuelo, entre otras medidas, podrían ser 
parte de una respuesta todavía conti-
nuista (Blanco-Romero, 2019: 69).

Sin embargo, estos planes entran en 
contradicción con la propia inercia de 
las administraciones y del resto de los ac-
tores del sector turístico que pretenden 
seguir exprimiendo el modelo de sol y 
playa, apostando por la atracción de más 
turistas, mediante la construcción y am-
pliación de grandes infraestructuras de 
transporte o por seguir apoyando el desa-
rrollo urbanístico en las zonas turísticas.

Poblaciones atrapadas o migrando 
en peores condiciones

Conforme avanzan los impactos del cam-
bio climático, las condiciones de vida se 
vuelven más inestables e inciertas, en 
especial entre los sectores más vulnera-
bles de la sociedad. En este contexto, la 
movilidad de las personas puede ser una 
respuesta de carácter adaptativo, pero 
también una opción por parte de las ad-
ministraciones a la hora de planificar e 
implementar sus políticas de adaptación 
al cambio climático. Hasta el momento, 
las cuestiones vinculadas a la movili-
dad humana en las estrategias y planes 
de adaptación al cambio climático por 
parte del Gobierno han presentado el 
problema de forma limitada y como si-
tuaciones que tienen lugar en otras par-
tes del mundo, pero no en territorio 
español (Castilla, 2024). Sin embargo, y 
considerando el caso español y en par-
ticular del sector turístico, es relevante 
observar y prever como pueden ser esos 
desplazamientos, humanos, pero tam-
bién de capitales y mercados. 
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Ese análisis debe partir de una cues-
tión fundamental: el cambio climático y 
sus impactos sociales como las migracio-
nes influyen de forma directa sobre el ya 
de por sí aumento de la desigualdad so-
cial y la brecha entre ricos y pobres. La 
mayor capacidad económica facilitará el 
desplazamiento de personas y capitales 
a lugares y mercados con mayor capaci-
dad de adaptación o menos afectados por 
el cambio climático (Gamero, 2022). Esa 
tendencia se observa, aunque todavía de 
forma limitada, en el movimiento de in-
terés turístico del litoral Mediterráneo 
al norte de la Península Ibérica. A par-
tir de esa capacidad que tiene el cambio 
climático para activar unos procesos de 
movilidad humana desiguales, se deben 
establecer los marcos necesarios para 
proteger a los trabajadores que se vean 
obligados a abandonar sus lugares de 
trabajo debido al impacto del cambio cli-
mático, ya que las poblaciones más vulne-
rables y precarizadas aparecen como las 
perdedoras en esta ecuación. Arruinadas 
al perder su principal sustento, atrapadas 
en unos territorios altamente vulnera-
bles a los impactos del clima o viéndose 
obligadas a migrar en peores condiciones 
hacia otros territorios, en los que seguir 
reproduciendo los patrones de precarie-
dad y vulnerabilidad previos.

Ante la posibilidad de desplazamiento 
hacia otros lugares de muchos trabajado-
res del sector servicios en busca de em-
pleos, ya fuera en el turismo y la hostelería 
o en otros sectores productivos, se debe 
facilitar desde las administraciones públi-
cas tanto la formación y transición hacia 

otros sectores productivos como la puesta 
en marcha de      experiencias de reasen-
tamiento en otras zonas menos afectadas 
por el cambio climático. Como paso pre-
vio y cuestión fundamental, se deben re-
visar y actualizar los planes de adaptación 
existentes en el Estado español, con el fin 
de incorporar debidamente la movilidad 
humana, de una forma voluntaria, segura, 
planificada y ordenada dentro de nuestras 
fronteras (Castillo, 2024). 

Se propone investigar esta proble-
mática, identificar zonas de actuación 
y poblaciones, involucrar a las adminis-
traciones, fomentar la cooperación in-
terterritorial e integrar este enfoque en 
estrategias en marcha vinculadas a las 
políticas de reto demográfico. Un mode-
lo de turismo, pero también de movili-
dad humana, que frente a los impactos 
del cambio climático esté vinculado a 
la capacidad económica y que solo per-
mita a los más privilegiados disfrutar de 
los destinos turísticos más agradables 
o huir de las zonas más afectadas por 
el cambio climático hacia espacios más 
seguros, incidiría en el carácter cada vez 
más desigual de nuestra sociedad.

La desigualdad y la pobreza van de la 
mano del cambio climático. Necesitamos 
sociedades más protegidas, cohesiona-
das, solidarias y dispuestas a enfrentar 
este fenómeno. Plantear programas de 
movilidad humana debido a la incidencia 
del cambio climático pudiera parecer un 
fracaso social, pero puede llegar a ser un 
auténtico banco de experiencias y cono-
cimiento que permita proteger mejor y a 
más personas en el futuro. Igualmente, 
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se deben vincular estas actuaciones en el 
plano de la movilidad humana, con las 
estrategias de transición justa en sectores 
de mayor importancia tanto en lo relativo 
a la fuerza laboral y la influencia en el PIB, 
como con los procesos de decrecimiento 
para las poblaciones y las localidades de-
pendientes de un sector en declive como 
es el turismo.

Transición ecológica del turismo a la 
agricultura ante un futuro de escasez

Frente a un futuro definido por la esca-
sez y el mayor precio de los alimentos 
debido al impacto del cambio climático, 
es necesario adaptar los sectores agrí-
colas y de producción y procesamiento 
de alimentos. Además, se debe avanzar 
en la búsqueda de determinados niveles 
de autosuficiencia y soberanía alimen-
taria por parte de los territorios. Avan-
zar en este modelo implica replantearse 
la utilidad de sectores productivos que 
generan desigualdad y escasez. Un caso 
paradigmático puede ser el del sector 
turístico que, apoyado en un modelo de 
turismo de masas con salarios bajos y 
trabajo precario, ejerce además una fuer-
te presión sobre el territorio, con más 
residuos, más gasto de agua y alimentos, 
mayor contaminación, pérdida de hábi-
tats naturales y daños físicos en las zo-
nas naturales y marinas (EFFAT, 2023: 9). 

Sin alimentos no podemos vivir, 
pero es necesario preguntarse la impor-
tancia del sector turístico ante un futuro 
de escasez. El informe de la EFFAT plan-

tea que “llevar a cabo la transición eco-
lógica también puede ser perturbador 
para muchos sectores de la economía” 
(EFFAT, 2023: 4). En esa línea, es nece-
sario pensar si el turismo, tal y como 
lo conocemos hasta ahora, debe ser re-
dimensionado radicalmente y a la baja. 
Es el momento de abandonar la depen-
dencia económica de un modelo de tu-
rismo depredador con el territorio y el 
medioambiente y buscar la protección 
y la adaptación de las personas y los te-
rritorios que han dependido, en los últi-
mos 60 años, de este sector productivo. 
Debemos garantizar la seguridad ali-
mentaria de esas comunidades de modo 
que tengan acceso, físico y económico, 
a alimentos suficientes para satisfacer 
sus necesidades, a través también de una 
agricultura menos intensiva en el con-
sumo de recursos naturales y menos de-
pendiente de los combustibles fósiles. 

Pero eso implica redefinir el sector 
agroalimentario. Se observa una concen-
tración de poder que afecta a los actores 
más vulnerables de la cadena alimentaria; 
el cortoplacismo y maximización de valor 
para el accionista; la especulación en los 
mercados de materias primas alimenta-
rias; o la competencia desleal transfron-
teriza (EFFAT, 2023: 9). La vinculación 
entre los sectores turístico y agrícola, en 
un marco de transición ecológica, se pue-
de llevar a cabo derivando esfuerzos, in-
versiones y fuerza laboral del primero al 
segundo, acompañado de una visión más 
amplia que implique cambios estructu-
rales sobre estos sectores, pero también 
cambios culturales y de comportamiento. 
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Entre las medidas que den contenido 
a este proceso pueden incluirse aquellas 
mencionadas en apartados anteriores: la 
protección de las personas y colectivos 
más desfavorecidos a través de marcos 
de transición justa; medidas dirigidas 
al decrecimiento; o facilitar la movili-
dad geográfica y laboral entre personas 
y sectores productivos. Algunas medidas 
que pudieran ejemplificar esa transi-
ción entre el sector turístico y el agríco-
la, pueden ser la transformación de las 
grandes infraestructuras turísticas de las 
que dispone el país (ya sean aeropuertos, 
urbanizaciones residenciales o campos 
de golf) en terrenos agrícolas y forestales 
o soluciones habitacionales adaptadas 
conforme el sector pierde importancia y 
empleos debido al cambio climático (Al-
barracín et al., 2021: 47).

Igualmente, todas estas transforma-
ciones deberán ir acompañadas por un 
esfuerzo y un cambio cultural y forma-
tivo, dirigiendo los planes nacionales 
de formación a todos los niveles, para el 
desarrollo de las nuevas necesidades de 
cualificación adaptadas a un clima cam-
biante y a las crecientes necesidades en 
lo relativo a la producción de alimentos.

8.7. CONCLUSIONES

Debido al cambio climático, en España 
las temperaturas son cada vez más altas y 
la escasez de agua y alimentos por la se-
quía amenazan el funcionamiento nor-
mal de nuestras sociedades y economías, 
en especial en el litoral Mediterráneo. Es 

necesario plantear estructuras de diálogo 
y de toma de decisiones corresponsables 
a todos los niveles sociales, económicos 
y políticos, que nos permitan entender 
los riesgos que corremos como país y so-
ciedad si perseveramos con este modelo 
de desarrollo, crecimiento y consumo.

Aunque estas circunstancias afectan 
a todos los sectores productivos, el sec-
tor turístico es un ejemplo de la necesi-
dad de toma de decisiones drásticas en 
el plano económico y social. El éxito del 
turismo en España es un gigante con los 
pies de barro debido a los impactos del 
cambio climático. Cada vez más datos 
nos alertan de un posible descenso en el 
número de visitantes e ingresos debido a 
las altas temperaturas y escasez de agua. 

Se debe plantear de forma proacti-
va una transición para la economía del 
país que permita a las comunidades 
afectadas desarrollar de forma progresi-
va medios de vida sostenibles y autosu-
ficientes sin una excesiva dependencia 
del turismo. Entre los principales perju-
dicados se van a encontrar los trabaja-
dores del sector turístico. En 2023 más 
de un millón y medio de trabajadores 
del sector turístico trabajaban en CC AA 
mediterráneas, de los que una parte im-
portante sufría un elevado nivel de pre-
cariedad, con salarios más bajos y mayor 
temporalidad que el resto de sectores. 
Estos colectivos son los que experimen-
tan más dificultades para el acceso a la 
vivienda, peor acceso a recursos natura-
les y los que más pueden sufrir en caso 
del aumento de la conflictividad social 
asociada a estos cambios.
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Por su parte, el sector agrícola en 
España se enfrenta a una serie de de-
safíos estructurales, como la urbaniza-
ción, la competencia global y la falta de 
innovación, agravados por los impactos 
del cambio climático. La siniestralidad 
agraria ha aumentado significativamen-
te, elevando los costos de las pólizas de 
seguro y afectando la producción, mien-
tras que la proliferación de regadíos en 
zonas propensas a la sequía está exa-
cerbando la escasez de agua. Además, 
la mercantilización del sector agrario 
prioriza el beneficio sobre la seguridad 
alimentaria, lo que podría generar con-
flictos socioambientales en un contexto 
de escasez hídrica y competencia por 
recursos entre comunidades y sectores 
como el turismo. Por todo ello:

1. Es fundamental avanzar en pro-
cesos de comprensión, primero, 
y después de transformación del 
sector agrícola y de producción de 
alimentos, ante unos desafíos vin-
culados con el cambio climático que 
no están siendo ponderados con la 
suficiente responsabilidad. 

2. En la actualidad, los marcos de tran-
sición justa que abogan por la defensa 
de los derechos de los trabajadores y la 
cohesión social están principalmente 
vinculados en España a sectores pro-
ductivos relacionados con la industria 
y la minería. Es fundamental facili-
tar que esos procesos de transición 
justa se adapten a las particularida-
des de otros sectores productivos, 

como el turístico. Entre las medidas 
que habrían de incluirse en esos mar-
cos de actuación deben estar el inter-
cambio de prácticas entre sectores, la 
inclusión del turismo en los Fondos 
de Transición Justa, el reconocimien-
to de derechos a la transición entre 
empleos y su correspondiente forma-
ción, o el refuerzo de las estructuras 
de protección social.

3. Reducir nuestra producción y con-
sumo es una necesidad ante el futu-
ro de escasez que conlleva el cambio 
climático y debe aplicarse el decreci-
miento a un sector tan depredador de 
recursos como es el turismo. Pero ese 
decrecimiento también es una herra-
mienta necesaria para proteger a las 
comunidades y trabajadores que van a 
estar más afectados por el declive del 
turismo.  En consecuencia, sería nece-
sario generar ocupaciones dirigidas al 
mantenimiento de las condiciones de 
vida de las comunidades, de una for-
ma digna y socialmente responsable.

4. Frente al decrecimiento y otras visio-
nes alternativas, se plantea si son real-
mente efectivos marcos basados en el 
desarrollo y el crecimiento sostenible 
en sectores como el turismo, respon-
sable del 8 % de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Las soluciones 
a este dilema optan por buscar un tu-
rismo de calidad y no de cantidad o al 
menos contener el turismo. Sin em-
bargo, estas medidas no harían sino 
incidir en el carácter desigual de las 
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respuestas ante el cambio climático, 
donde las mejores condiciones eco-
nómicas permitirán tener acceso a 
espacios de ocio y turismo y lugares 
en mejores condiciones de afrontar 
las altas temperaturas o tener mejor 
acceso a recursos hídricos. El objetivo 
pasa por desarrollar respuestas des-
de un marco equitativo y solidario 
al problema del turismo, evitando 
buscar soluciones que no hacen sino 
profundizar en la segmentación so-
cial y el aumento de la desigualdad. 

5. Los procesos de movilidad humana 
emergen como una respuesta tanto 
adaptativa como política ante el cam-
bio climático, especialmente para los 
sectores vulnerables. Aunque las es-
trategias gubernamentales de adapta-
ción en España han pasado por alto la 
movilidad humana dentro del territo-
rio, es esencial considerar cómo este 
fenómeno se entrelaza con el cambio 
climático y sus efectos sociales, exa-
cerbando la desigualdad. La capa-
cidad económica determina quién 
puede moverse hacia áreas menos 
afectadas, dejando a las poblaciones 
vulnerables atrapadas en condiciones 
precarias o forzadas a emigrar en si-
tuaciones de alta vulnerabilidad. En 
este contexto, se requiere una acción 
gubernamental que no solo facilite 
la transición laboral y el reasenta-
miento, sino que también integre 
la movilidad humana en las estra-
tegias de adaptación existentes, fo-
mentando la solidaridad y la justicia 

social frente al desafío climático. En 
sectores como el turismo, en los que 
el declive puede tener un impacto sig-
nificativo en la fuerza laboral y la eco-
nomía local, es fundamental vincular 
medidas de movilidad laboral con la 
transición justa y la protección social.

6. Es necesario reevaluar la importan-
cia del turismo frente a un futuro de 
escasez y cambio climático y, en línea 
con este planteamiento, adaptar de 
forma urgente los sectores agrícolas 
y alimentarios para garantizar la segu-
ridad alimentaria de las comunidades. 
La respuesta que surge al cuestionar el 
modelo turístico actual y su redimen-
sionamiento, señalando sus impactos 
negativos en el medio ambiente y la 
sociedad, así como su incompatibili-
dad con la transición hacia una eco-
nomía más sostenible, nos debe llevar 
a reorientar sus recursos hacia la agri-
cultura y la producción de alimentos. 
Esto necesita a su vez de cambios es-
tructurales, culturales y formativos. 
Entre las medidas que se pueden im-
plementar en ese proceso está trans-
formar infraestructuras turísticas en 
terrenos agrícolas o soluciones habita-
cionales adaptadas, así como avanzar 
en una mayor capacitación para afron-
tar los desafíos del cambio climático 
en el sector agrícola.
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