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19/06/2023. Parque nacional Tablas de 
Daimiel, Ciudad Real. España 

© Greenpeace / Pedro Armestre
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01/07/2023. Greenpeace evidencia 
la sequía en el Parque Nacional de 
Doñana, Andalucía.

©Greenpeace/Mario Gómez
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GLOSARIO

• Año hidrológico: en España se considera que 
comienza el 1 de octubre y termina el 30 de 
septiembre.

• Bioma: comunidad de flora y fauna que viven 
juntas bajo un régimen climático específico.

• Combustible forestal: toda la materia orgánica 
que se encuentra en los montes en condiciones 
de disponibilidad para la combustión en un 
potencial incendio.

• Enfermedad transmitida por vectores: 
enfermedades humanas provocadas por 
bacterias, virus o parásitos que son transmitidos 
por vectores como mosquitos, garrapatas, 
moscas, pulgas y piojos.

• Evapotranspiración: pérdida de humedad de 
una superficie por evaporación directa junto 
con la pérdida de agua por transpiración de la 
vegetación.

• Filo: una categoría utilizada para clasificar 
plantas y animales, situada entre reino y clase, 
donde se agrupan organismos en base a sus 
características fundamentales.

• Forzamiento radiativo: medida del efecto 
combinado de los gases de efecto invernadero, 
los aerosoles y otros factores que pueden influir 
en el clima para atrapar calor adicional.

• Hidroperiodo: se define por la duración y la 
frecuencia de inundación de un humedal. Tres 
tipos: permanente, temporal y mareal.

• Marejada ciclónica: inundación costera asociada 
generalmente con un sistema atmosférico de 
baja presión. Generalmente producto de los 
vientos en altura que empujan la superficie 
oceánica por encima del nivel del mar normal 

de las mareas en combinación con la presión 
atmosférica y la profundidad del mar.

• Morbilidad: número de personas que contraen o 
presentan una enfermedad o condición médica 
en un periodo determinado

• Ola de calor: episodio de al menos tres días 
consecutivos, en el que como mínimo el 10 % de 
las estaciones consideradas registran máximas 
por encima del percentil del 95 % de su serie de 
temperaturas máximas diarias de los meses de 
julio y agosto del periodo 1971-2000

• Ola de calor marina: si la temperatura del 
agua del mar está por encima del 90% de los 
datos históricos para esa zona y época del año 
durante al menos cinco días

• Sequía ecológica: déficit episódico en 
la disponibilidad de agua que lleva a los 
ecosistemas más allá de los umbrales de 
vulnerabilidad, impacta los servicios de los 
ecosistemas y desencadena reacciones en los 
sistemas naturales y/o humanos

• Temperatura de bulbo húmedo: Indicador de 
cuánto puede enfriarse el cuerpo humano por sí 
mismo mediante el sudor. Se mide envolviendo 
el bulbo de un termómetro con una tela de 
muselina húmeda y dejando que el agua se 
evapore naturalmente
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Calentamiento observado en España en forma de gráfico, donde se muestra el aumento de la 
temperatura media anual del país a lo largo de las décadas comprendidas entre 1850 y 2022 (con 
respecto a la media entre 1971 y 2000). Cada barra representa un año; los años más calurosos 
que la media están representados en rojo y los años más fríos, en azul. El gráfico fue diseñado 
por el profesor Ed Hawkins, del Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas del Departamento de 
Meteorología de la Universidad de Reading, en el Reino Unido. Se han procesado miles de millones 
de datos para crear cientos de imágenes que abarcan todos los países del mundo y que pueden 
descargarse de forma gratuita. #ShowYourStripes

Si desea crear un gráfico de franjas climáticas de otros países, regiones o estados, o si desea 
obtener una perspectiva global, visite: showyourstripes.info. 

(Este gráfico cuenta con una licencia de reproducción de Creative Commons, Atribución 4.0 
Internacional [CC BY 4.0]).

El cambio de la temperatura en España
con respecto a la media entre 1971 y 2000
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1.0 INTRODUCCIÓN

27/05/2011. Cádiz, Andalucía, España. Explanada de inundación de las 
marismas de Las Aletas.

©Greenpeace/Arturo Rodriguez
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Desde la década de 1980, el ritmo del calenta-
miento climático en la región mediterránea, y por 
tanto en España, ha superado la media global. 
Se espera que en los próximos 20 años la región 
mediterránea alcance un calentamiento de 2 °C, 
a menos que se reduzcan de forma inmediata y 
drástica las emisiones de gases de efecto inver-
nadero a escala global (Zittis et al., 2019). Todas 
y cada una de las regiones de nuestro planeta se 
ven afectadas por el cambio climático, y muchas 
regiones están sufriendo fenómenos meteoro-
lógicos y climáticos extremos (IPCC, 2023). Los 
impactos climáticos son cada vez más serios 
y devastadores, una tendencia que no parece 
detenerse; es más: los fenómenos meteorológi-
cos extremos van a agravarse con cada aumento 
progresivo de la temperatura media global (IPCC, 
2023, Figura SPM.2). 

La población española ya ha sufrido los efectos 
del descenso de la precipitación anual a un ritmo 
de entre 3 y 11 mm por década desde los años 
50 (Cherif et al., 2020). En los últimos tiempos 
(entre 1961 y 2018), España se ha enfrentado a 
tres períodos de varios años de intensas sequías 
(AEMET, 2020; Tabla 5). El año 2021 fue el tercer 
año consecutivo más seco en la península Ibérica 
(OMM, 2022). Once de las quince grandes cuencas 
hidrográficas del país sufren estrés hídrico 
(Vargas y Paneque, 2019), lo que suscita inquietud 
por los niveles de agua en los embalses y las 
consecuencias para los cultivos agrícolas y para el 
uso doméstico. 

En 2023, España registró el abril más caluroso 
(McGrath y Hedgecoe, 2023), y el año anterior, 
en 2022, el año más caluroso del que se tenga 
constancia (OMM, 2023). Los días de calor 
causan estragos en las vidas humanas; según 
la Organización Mundial de la Salud, el estrés 
térmico contribuyó a más de cuatro mil muertes 
adicionales en España en 2022 (OMS, 2022; OMM, 
2023). 

Todo apunta a que las sequías, las olas de calor 
y las lluvias torrenciales (responsables de las 
inundaciones) son cada vez más frecuentes 
e intensas, un fenómeno que no se limita a 



CARRERA CLIMÁTICA CONTRARRELOJ / CAMBIO CLIMÁTICO Y EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS EN ESPAÑA10

España, sino que sucede en todo el mundo. 
Una explicación simplificada de las mayores 
repercusiones del cambio climático en los 
fenómenos meteorológicos extremos es que 
las emisiones continuas de gases de efecto 
invernadero provocan que las capas más bajas 
de la atmósfera se calienten y humidifiquen, lo 
que aumenta el riesgo de que se intensifiquen las 
olas de calor y los periodos de lluvia y nieve (Royal 
Society, 2020). 

En lo que respecta a España, las investigaciones 
apuntan a que en las próximas décadas el país 
sufrirá fenómenos meteorológicos extremos más 
frecuentes y prolongados. El aspecto clave es 
que, al margen de las futuras concentraciones 
mundiales de gases de efecto invernadero y de 
las respuestas globales, se espera que el clima 
en España se vuelva más cálido. No obstante, 
la velocidad y la magnitud de estos cambios 
dependerán de las futuras trayectorias de 
emisiones. Gracias a las investigaciones, sabemos 
que las actividades humanas, sobre todo la 
quema de combustibles fósiles, han provocado 
el aumento de la temperatura media global que 
tenemos ahora. 

Las cifras del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) indican que el calentamiento 
antropogénico ha aumentado la temperatura 
media anual de todo el planeta en 1,15 °C en 
comparación con la segunda mitad del siglo 
XIX (OMM, 2022; IPCC, 2023). Sin embargo, 
observamos una cifra algo superior en Haustein 
et al. (2017), con un indicador en tiempo real 
que calcula que el nivel de calentamiento 
antropogénico desde el periodo de referencia 
(1850-1879) es de 1,27 °C (en mayo de 2023) 
(https://www.globalwarmingindex.org). Los datos 
de 2022 muestran que las emisiones de gases 
de efecto invernadero siguieron creciendo, lo 
que además contribuyó a que aumentara la 
temperatura de la superficie terrestre y marina 
del planeta. Las cifras de 2021 (los últimos datos 
disponibles) muestran que la concentración 
atmosférica mundial de dióxido de carbono ha 
aumentado un 50 % en comparación con los 
niveles preindustriales (OMM, 2023). 

Los fenómenos meteorológicos extremos 
en España han tenido, y seguirán teniendo, 

repercusiones generalizadas. Los periodos 
prolongados de sequía y calor reducen la 
disponibilidad de agua dulce y ponen en jaque los 
rendimientos agrícolas, lo que, a su vez, puede 
conducir a la escasez de agua y al aumento de los 
precios de los alimentos. Por otro lado, se suma 
a factores de estrés como la pérdida de hábitats 
por el cambio de uso del suelo, lo que repercute 
en los ecosistemas y en la biodiversidad. 

1.1 Tendencias del pasado 
y situación actual 
1.1.1 A nivel terrestre
Durante la ola de calor en el verano de 2021 y que 
afectó a la mayor parte de Europa occidental, el 
municipio de Montoro, en la provincia de Córdoba, 
registró una temperatura récord nacional de  
47,4 °C el 14 de agosto (OMM, 2022).

A nivel mundial, la temperatura media anual es 
aproximadamente 1,15 °C más cálida que a finales 
del siglo XIX, según los datos analizados. Este 
cálculo se ha realizado comparando el periodo 
comprendido entre 2011 y 2020 con los años 
entre 1850 y 1900 (OMM, 2022; IPCC, 2023). Sin 
embargo, las medias globales no presentan un 
panorama completo, pues todas las partes del 
mundo no sufren el calentamiento a la misma 
velocidad. De este modo, algunas regiones sufren 
cambios mayores en los patrones climáticos 
medios y extremos que otras, y ese es el caso de 
la península Ibérica y de España. 

El ritmo del calentamiento atmosférico en la re-
gión mediterránea, y por tanto en España, desde 
la década de 1980 ha superado la media global del 
calentamiento climático. Así lo demuestran, por 
ejemplo, los datos de la ola de calor que afectó al 
sur de España en la primavera de 2023, cuando la 
temperatura del aire alcanzó los 38,8 °C en el ae-
ropuerto de Córdoba un 27 de abril, registrándose 
el día de abril más cálido de todo el país (McGrath 
y Hedgecoe, 2023). Según World Weather Attribu-
tion, la ola de calor de abril de 2023 en  España 
habría sido imposible sin el cambio climático 
(WWA, 2023). 

Las tendencias de precipitaciones observadas 
en la región varían, y están controladas sobre 
todo por la variabilidad natural del clima (Cherif 
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et al., 2020). Durante las últimas décadas, 
muchas partes de España —sobre todo en el 
sur y centro— han sufrido un descenso en la 
cantidad de lluvia (o de nieve) anual. La bajada 
de las precipitaciones ha sucedido, sobre todo, 
durante los meses de verano, aunque no todas 
las regiones de España se han visto afectadas en 
el mismo grado. Se ha observado, por ejemplo, 
un aumento en la cantidad de precipitaciones 
anuales en Galicia y en Asturias (Arias et al., 2021 
p. 130; Senent-Aparicio et al., 2023).

Aunque algunas zonas en el norte del país no 
se han visto afectadas, en general, por grandes 
sequías, muchas regiones de España están 
sufriendo lo que se conoce como «estrés 
hídrico». Análisis publicados en 2019 pusieron de 
manifiesto que once de las quince demarcaciones 
hidrográficas españolas sufrían estrés hídrico y 
que, pese a que en parte se debiera al cambio 
de los patrones climáticos, los mayores factores 
aludían a un aumento de la demanda agrícola de 
agua para los cultivos (que supone en torno a un 
80 % del consumo total), a la demanda de agua 
en pueblos y ciudades (un 16 %) y al uso del agua 
en el sector industrial (un 4 %). Apenas cuatro 
demarcaciones (Cantábrico Occidental, Cantábrico 
Oriental, Galicia Costa y Miño-Sil) contaban con 

poco estrés hídrico o con ninguno cuando se 
llevó a cabo el estudio. Las tres demarcaciones 
con un estrés hídrico extremo son las del Duero, 
el Tajo y las demarcaciones intracomunitarias de 
Cataluña (Vargas y Paneque, 2019). En 2023, las 
tres cuencas que se consideran con mayor estrés 
hídrico son las del Guadiana, el Guadalquivir y las 
cuencas interiores de Cataluña.

Arriba. 26/04/2023. Feria de Abril, Sevilla, Andalucía, España.
Según Meteored, España no había superado nunca los 21 ºC en abril, y se 

alcanzaron temperaturas máximas que superaron los 40 ºC en algunas 
zonas del Valle del Guadalquivir.

©Greenpeace/G.J.CARAZO

Abajo. 26/11/2021. Contador de agua de riego junto a un crucifijo en Málaga, 
Andalucía, España. 

©Greenpeace/Pedro Armestre
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1.1.2 A nivel marino
Se calcula que la temperatura media de la 
superficie del mar Mediterráneo ha aumentado 
unas tres veces más que la media mundial 
entre 1982 y 2018, y que este aumento de las 
temperaturas de unos 0,4 °C por década se 
corresponde con un aumento considerable de 
las olas de calor marinas desde principios del 
siglo XXI. En toda la cuenca mediterránea, el 
periodo 2015-2019 se consideró el más cálido 
desde que se iniciaron los registros en 1982, 
unas condiciones que se han mantenido en la 
región. A su vez, algunos de estos periodos de 
temperaturas del mar anómalamente elevadas 
han sido la causa de daños ecológicos, como, por 
ejemplo, la mortalidad masiva de las especies 
marinas. 

1.2 Proyecciones 
climáticas
1.2.1 Temperaturas 
El ritmo del calentamiento en casi toda España 
seguirá creciendo a una mayor velocidad que 
la media global. Por ejemplo, por cada grado 
adicional de calentamiento a escala mundial, la 
reacción será un 50 % mayor (o sea, 1,5 °C), y se 
prevén cambios más pronunciados en las regiones 
de interior (Tebaldi et al., 2021). 

De media, se prevé que la temperatura anual 
en la península crezca entre 1,1 y 2 °C (con 
respecto a los datos entre 1980 y 1999), al tiempo 
que se calcula que los valores más elevados 
correspondan a los escenarios de altas emisiones 
(Cherif et al., 2020). Con las políticas actuales, si 
no se toman acciones que consigan reducir las 
emisiones a mayor ritmo del actual, se prevé que 
el calentamiento supere los 4 °C a finales del siglo     
. 

Si la temperatura media mundial aumenta 1,5 °C 
con respecto al periodo de referencia (1850-1900), 
se prevé que la temperatura en España del día 
más caluroso sea unos 2 °C mayor (como mínimo). 
Pero si la temperatura media anual a nivel mundial 
aumenta 2 °C, el día más caluroso en España 
será, como mínimo, unos 3 °C más cálido que el 
periodo de referencia a mediados del presente 
siglo. Finalmente, si el aumento de la temperatura 
media global es de 3°C, se estima que en el caso 
de España, el aumento de la temperatura sea de 
más de 4 °C (IPCC 2023, Figura SPM.2). 

Al igual que ocurre con el resto del Mediterráneo, 
se espera que la península Ibérica se caliente más 
durante los meses de verano en comparación con 
los de invierno (Cherif et al., 2020). 

1.2.2 Precipitaciones (lluvia, nieve, 
granizo) 
Se prevé que muchas regiones de España se 
vuelvan más secas si se tienen en cuenta las 
precipitaciones anuales totales. Paradójicamente, 
aunque casi todas las proyecciones climáticas 
para España concuerdan en la menor cantidad 
de precipitaciones anuales, a escalas temporales 
más cortas es probable que la pluviosidad se 

8/19/2021. Mar Menor, Murcia, Region de Murcia.

©Greenpeace/Virginia Rabal
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empiece a asociar cada vez más con lluvias 
cortas pero de gran intensidad (Zittis et al., 
2021). Estos fenómenos, sumados a los cambios 
generalizados en el uso del suelo, podrían 
provocar inundaciones puntuales. 

Además, las lluvias torrenciales no suelen ser 
útiles a la larga a la hora de reabastecer las 
reservas agotadas de agua subterránea. Los 
suelos degradados por la sequía e incendios, 
reducen la capacidad de infiltrar el agua 
procedente de las lluvias intensas, que además 
favorecen la escorrentía y procesos erosivos. Las 
proyecciones climáticas —sobre todo en lo que 
respecta a altas emisiones y pese a la reducción 
en el número de días de lluvia— indican que los 
periodos de lluvia tenderán a intensificarse. Por 
ejemplo, se espera que el volumen de lluvia (o 
nieve o granizo) que cae en el día más lluvioso 
del año de España aumente hasta en un 10 % 
en comparación con el periodo de referencia 
(1850-1900) en todos los escenarios de aumento 
de la temperatura media global (de 1,5 °C a 4 °C 
por encima de la referencia) (IPCC, 2023, Figura 
SPM.2). Esto conllevaría un aumento del riesgo de 
inundaciones (Douville et al., 2021) y plantea retos 
adicionales en cuanto a la gestión del agua. 

La tendencia general que se prevé es que 
las precipitaciones en España disminuyan y 
se concentren en episodios menores pero 
más intensos. Este escenario se repetirá en 

otros países bañados por el Mediterráneo. Los 
modelos de proyecciones de los patrones de 
lluvias son más imprecisos que los del cambio 
de temperaturas, algo que en parte se debe 
a la complejidad de las interacciones entre 
los sistemas meteorológicos y la geografía y 
la orografía en terrenos donde la lluvia sigue 
escaseando. Sin embargo, según el consenso 
de la comunidad científica, es probable que 
esta disminución de precipitaciones siga 
produciéndose a lo largo de este siglo. 

Además de los cambios en las condiciones 
promedias, el cambio climático también afectará 
a la variación de las precipitaciones en esta región 
(Zittis et al., 2019); de modo que la variación anual 
aumentará, lo que se traducirá en estaciones 
y años más secos o más lluviosos y afectará, 
asimismo, a los ecosistemas, a la agricultura y a 
otras actividades socioeconómicas. 

1.2.3 Estado del mar
En esta sección se abordará el aumento de 
la temperatura marina y del nivel del mar. 
Entre 2015 y 2019, las condiciones térmicas 
excepcionales que sufrió el mar Mediterráneo 
dieron lugar a cinco años consecutivos de casos 
de mortalidad masiva en varios lugares. Dichos 
casos de mortalidad masiva afectaron a múltiples 
ecosistemas marinos a lo largo de miles de 
kilómetros de costa, como sucedió en aguas 

09/03/2018. Lepe, Huelva, Andalucía, España.  El temporal que ha azotado 
la costa de Huelva deja cuantiosos destrozos en La Antilla, Lepe, en 

la provincia de Huelva. Superar el límite de 1,5 ºC depararía un mayor 
incremento del calor extremo, las lluvias torrenciales y la probabilidad 

de sequías cada vez más prolongadas. Los inviernos más húmedos y un 
mar más caliente aumentarán el riesgo de inundaciones súbitas en el 

Mediterráneo. 

© Greenpeace/Pedro Armestre
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Los mapas basados en los datos del Servicio 
de Vigilancia Marina Copernicus de la Unión 
Europea (T-MEDNet 2023), que emplean datos 
históricos y actuales, confirman que las olas 
de calor marinas seguirán ocurriendo en 2023. 
Según World Weather Attribution, la reciente ola 
de calor terrestre que afectó al área oriental del 
Mediterráneo a finales de abril de 2023 y que 
fue similar a los episodios que han provocado 
olas de calor marinas en el pasado habría sido 
imposible sin la contribución del cambio climático 
antropogénico (WWA, 2023). Si las temperaturas 
promedias siguen aumentando con más rapidez 
en esta región que la media global y la frecuencia 
y la intensidad de las olas de calor marinas, 
por tanto, sigue creciendo, las repercusiones 
profundas en la biodiversidad marina parecen 
inevitables.

Para invertir o detener el aumento de la 
temperatura de los océanos se requieren cientos 
o miles de años. La subida de las temperaturas de 
la superficie marina provoca el blanqueamiento 
de los corales y el aumento del nivel del mar. La 
emisión continua de gases de efecto invernadero 
como el dióxido de carbono y el metano 
contribuye al calentamiento y la acidificación de 
los océanos (OMM, 2023).

1.2.3.2 El aumento del nivel del mar
El aumento del nivel del mar a escala global 
tendrá repercusiones en las regiones costeras y 
en las islas. Para finales de siglo, la magnitud y el 
alcance de estas repercusiones dependerán del 
alcance del aumento regional del nivel del mar 
y de las inundaciones periódicas y permanentes 
derivadas. La región mediterránea podría verse 
particularmente expuesta por el alto porcentaje 
de personas que viven en las regiones costeras; 
se calcula que en el Mediterráneo, el 34 % de la 
población vive en regiones costeras, cifra que a 
escala mundial ronda el 10 % (Luque et al., 2021) 
(Tabla 1). 

españolas, lo que abarcaba especies de hasta 
ocho filos vegetales y animales (Garrabou et al., 
2022). En conjunto, se espera que la temperatura 
media de la superficie del mar Mediterráneo 
aumente entre 1,8 °C y 3,5° C para 2100, con 
puntos críticos esperables en la costa oriental de 
España y en la zona este del mar Mediterráneo 
(UNEP, 2020). 

1.2.3.1 Las olas de calor marinas
Las olas de calor marinas y el calentamiento 
rápido de la temperatura media del aire, 
considerados juntos reducen las posibilidades 
de cambios adaptativos en los organismos y 
pueden provocar cambios en su distribución 
geográfica para permanecer en las condiciones de 
temperatura idóneas. Esto podría traducirse en 
extinciones locales y en cambios a gran escala en 
la distribución y las áreas geográficas (Templado, 
2014). En otros lugares de la costa española —
en el Cantábrico central, que está ampliamente 
influenciado por el Atlántico— también se han 
registrado olas de calor marinas, aunque las 
tendencias de frecuencia e intensidad no son tan 
claras. En todo caso, se prevé que los fenómenos 
de esa naturaleza aumenten en el futuro, y existe 
una clara tendencia al alza en las temperaturas 
de la superficie marina del golfo de Vizcaya 
(Izquierdo et al., 2022). Se espera que las olas 
de calor marinas se intensifiquen y aumenten 
de frecuencia en el futuro, aunque es probable 
que exista un alto grado de variación en la región 
mediterránea en su conjunto. 

Las aguas de la zona económica exclusiva de 
España, las de alrededor de las islas Baleares 
y las que se extienden más al norte de la costa 
peninsular española podrían verse especialmente 
amenazadas por el aumento de la intensidad de 
las olas de calor marinas. (Garrabou et al., 2022; 
Dayan et al., 2023; Pastor y Khodayar, 2023). En 
2022, una ola de calor particularmente intensa 
sacudió el mar Mediterráneo. Se observaron 
anomalías en la temperatura del agua marina 
de hasta 5 °C mediante el proyecto CAREheat, 
financiado por la Agencia Espacial Europea (ESA, 
2022). Dicho fenómeno marino coincidió con la 
ola de calor terrestre que sacudió gran parte de 
Europa en 2022. 



CARRERA CLIMÁTICA CONTRARRELOJ / CAMBIO CLIMÁTICO Y EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS EN ESPAÑA 15

Tabla 1 | Cambios previstos del aumento promedio del nivel del mar y de la temperatura de la 
superficie marina respecto a 1995-2014) para el Mediterráneo (incluyendo la costa atlántica de la 

península) según la media del conjunto CMIP6 (26 modelos). Fuente: https://interactive-atlas.ipcc.ch/ 

 Subida media del nivel 
del mar (m)

Incremento de Temperatura 
de la superficie marina (°C)

Escenario SSP1-2.6 SSP5-8.5 SSP1-2.6 SSP5-8.5

A corto plazo (2021-2040) 0.1 (0.1-0.2) 0.1 (0.1-0.2) 0.7 (0.5-1.1) 0.8 (0.5-1.2)

A medio plazo (2041-2060) 0.2 (0.1-0.3) 0.3 (0.1-0.4) 1.0 (0.7-1.5) 1.6 (1.0-2.1)

A largo plazo (2081-2100) 0.4 (0.2-0.7) 0.7 (0.4-1.0) 1.1 (0.6-1.9) 3.5 (2.5-4.5)

 08/11/2007. La Manga del Mar Menor, Murcia, España.

Greenpeace mostraba en el libro “Photoclima” la transformación que sufrirá 
España si no se actúa contra el cambio climático.. “Photoclima” pone en 

imágenes los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
de la ONU para alertar de la urgencia de reducir las emisiones de CO2.

© Greenpeace/Pedro Armestre y Mario Gómez

El aumento del nivel del mar, sumado, sobre 
todo, a los fenómenos meteorológicos extremos 
como las marejadas ciclónicas (inundaciones 
asociadas a los ciclones), podría afectar a 
infraestructuras esenciales como los puertos 
marítimos y, por ende, a las operaciones 
marítimas. En un entorno de altas emisiones, 
las islas Canarias y las Baleares, que tanto 
dependen de los medios marítimos para el 
transporte de mercancías y pasajeros, se 
enfrentarán a un mayor riesgo de interrupciones 
del transporte marítimo (Zittis et al., 2023).
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En esta sección se exponen los resultados 
del informe de síntesis del Sexto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (AR6), así 
como los resultados de los tres grupos de trabajo 
(Grupo de Trabajo I: Bases de la ciencia física; 
Grupo de Trabajo II: Impactos, adaptación y 
vulnerabilidad; Grupo de Trabajo III: Mitigación del 
cambio climático). Consultar Tabla 2. 

Los principales hallazgos del AR6 se basan en los 
Informes de Evaluación anteriores y afirman que 
los cambios en el clima ya se están produciendo, 
de modo que la mayor parte de la superficie 
terrestre del planeta se irá volviendo más cálida 
a lo largo del siglo XXI y casi todos los cambios 
se deberán a la intervención del ser humano. 
Uno de los principales descubrimientos es que 
la temperatura media de la superficie global ha 
subido en torno a 1,1 °C si comparamos el periodo 
de 1850 a 1900 con el de 2011 a 2020. Además, 
los últimos cinco años (de 2016 a 2020) han sido 
los más calurosos desde que se tienen registros 
(1850). 

Desde el AR5, hemos experimentado un 
aumento en la frecuencia de los fenómenos 
meteorológicos extremos a escala global, 

en forma de precipitaciones (lluvia, nieve y 
granizo) que causan inundaciones, ciclones 
tropicales y temperaturas calurosas extremas 
que desembocan en sequías y en un mayor 
riesgo de grandes incendios forestales. En lo 
que respecta a España, las proyecciones del AR6 
apuntan a un descenso general probable en las 
precipitaciones de las regiones meridionales y 
centrales, con un incremento de la aridez y la 
sequía. El calentamiento climático provocará 
que aumente el riesgo de fenómenos de calor 
extremo en la región mediterránea y por tanto en 
España. El Grupo de Trabajo III del IPCC propone 
que para abordar esta situación son necesarios 
cambios tanto estructurales como culturales. 
Las respuestas sociales habrán de tener en 
cuenta variables tales como la información y 
concienciación a la población, la percepción del 
riesgo y las normas y valores subjetivos y sociales. 
El atlas interactivo del IPCC (https://interactive-
atlas.ipcc.ch) es una herramienta visual útil para 
saber de qué modo las distintas regiones pueden 
verse afectadas por el calor y las precipitaciones 
en distintos escenarios de calentamiento 
climático. 

2.0 RESUMEN DE LAS 
CONCLUSIONES DEL IPCC

Principales riesgos climáticos generales para España en 2100 si no se 
frenan con rapidez las emisiones de gases de efecto invernadero

• (riesgos para) los ecosistemas marinos; 

• (riesgos para) los ecosistemas terrestres; 

•  inundaciones en el interior; 

•  aumento del nivel del mar en la costa; 

•  (riesgos para) la salud humana y para el bienestar (calor excesivo o inundaciones 
repentinas); 

•  escasez de agua y sequías; 

•  grandes incendios forestales, y 

•  disminución del rendimiento de los cultivos. 

Es importante tener en cuenta que si se toman medidas de forma urgente para detener las 
emisiones de gases de efecto invernadero y usar tecnologías y fuentes de energía limpias, estas 
pueden tener un efecto positivo a la hora de reducir los efectos sobre el clima. Los riesgos 
derivados del calentamiento climático pueden paliarse con adaptaciones y, lo que es más 
importante, se pueden reducir deteniendo las nuevas emisiones (Ali et al., 2022, Figura CCP4.7).
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Región Tema Cambios observados Cambios previstos

Informe de síntesis del AR6: Cambio climático 2023 (Lee et al., 2023)

Mundial Actividades 
humanas

«Las actividades hu-
manas, y sobre todo 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
han sido la causa in-
discutible del calen-
tamiento del plane-
ta» (Lee et al., 2023, 
sección 2.1). 

Mundial Temperaturas «La temperatura global 
en superficie alcanzó, 
entre 2011 y 2020, 1,1 °C 
más que entre 1850 y 
1900» (Lee et al., 2023, 
sección 2.1).

Mundial Climas 
extremos

«El cambio climático 
provocado por el ser 
humano ya repercute 
en muchos fenóme-
nos meteorológicos y 
climáticos extremos 
en todas las regiones 
del planeta» (Lee et al., 
2023, sección 2.1).

Mundial Comunidades 
vulnerables

«Las comunidades 
vulnerables que histó-
ricamente menos han 
contribuido al cambio 
climático actual sufren 
ahora sus efectos de 
manera desproporcio-
nada» (Lee et al., 2023, 
sección 2.1).

Europa Inundaciones «Con un calentamiento global de 1,5 °C, se prevé que 
los fenómenos de precipitaciones intensas y de inun-
daciones se intensifiquen y se vuelvan más frecuentes 
en la mayoría de las regiones de [...] Europa (confianza 
media)» (Lee et al., 2023, sección 3.1.1).

Europa Sequía «A 2 °C o más, estos cambios se extienden a más re-
giones y/o adquieren mayor relevancia (confianza alta), 
y se prevén sequías agrícolas y ecológicas más frecuen-
tes y/o graves en Europa... (confianza de media a alta) 
(Lee et al., 2023, sección 3.1.1).

Europa Adaptación «Con el aumento del calentamiento global, se llegará 
a más límites de adaptación (confianza alta) y aumen-
tarán las pérdidas y los daños, que se concentrarán 
en gran medida en las poblaciones más vulnerables y 
pobres (confianza alta)» (Lee et al., 2023, sección 3.2).

Europa Estrés térmico «La adaptación necesaria para abordar los riesgos por 
estrés térmico, mortalidad por el calor y disminución de 
las capacidades para el trabajo al aire libre de los seres 
humanos se enfrenta a límites moderados y estrictos 
en todas las regiones, que se acentúan notablemente 
a 1,5 °C, y que son de especial relevancia para las re-
giones con climas cálidos (nivel de confianza alto) (Lee 
et al., 2023, sección 3.2).

Tabla 2 | Puntos clave copiados textualmente de los resúmenes técnicos de los informes del AR6 de 
forma más detallada, con referencias a los respectivos números de sección de dichos resúmenes. 
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Región Tema Cambios observados Cambios previstos

Grupo de Trabajo I: Bases de la ciencia física (Arias et al., 2021)

Mundial Actividad 
humana

«El cambio climático 
causado por el ser 
humano ha provocado 
cambios perceptibles 
en el ciclo mundial del 
agua desde mediados 
del siglo xx (confianza 
alta)» (Arias et al., 2021, 
cuadro TS.6).

Mediterráneo Ciclo del agua «La subida prevista de la evapotranspiración debido 
al aumento de la demanda de agua por parte de la 
atmósfera disminuirá la humedad del suelo en la región 
mediterránea (confianza alta)» (Arias et al., 2021, cuadro 
TS.6).

Mediterráneo Ciclo del agua «La superficie total sujeta a una mayor frecuencia y 
gravedad de las sequías aumentará (confianza alta), y 
en el Mediterráneo... la mayor aridez futura superará 
con creces la magnitud del cambio observado durante 
el último milenio (confianza alta)» (Arias et al., 2021, 
cuadro TS.6).

Mediterráneo Factores 
climáticos

«Con un calentamiento global de 2 °C, y ya para media-
dos del siglo XXI, se espera que una gran variedad de 
[factores de impacto climático] 
—especialmente aquellos relacionados con el ciclo 
del agua y las tormentas— muestren cambios si-
multáneos por regiones respecto al pasado reciente 
con una confianza alta o media. En varias regiones (el 
Mediterráneo), el aumento de uno o varios factores de 
sequía, aridez e incendios (confianza alta) afectará a 
una amplia variedad de sectores, como la agricultura, la 
silvicultura, la sanidad y los ecosistemas» (Arias et al., 
2021, sección TS.4.3.2).
«[...] se prevé un aumento de los [factores de impacto 
climático] secos (aridez; sequías hidrológicas, agrícolas 
y ecológicas; clima propicio a los incendios) en el [...] 
Mediterráneo [...] (confianza media a alta)» (Arias et al., 
2021, sección TS.4.3.2.1).

Mediterráneo Humedad y 
sequedad

«Se ha observado una 
tendencia al alza a las 
sequías hidrológicas 
en el Mediterráneo 
(confianza alta) [...]. 
Dicha tendencia se 
ajusta con el aumento 
previsto a nivel regional 
en cuanto a las condi-
ciones meteorológicas 
de aridez e incendios 
(confianza alta)» (Arias 
et al., 2021, sección 
TS.4.3.2.1).

«El descenso de las precipitaciones y el aumento de la 
aridez en [...] el Mediterráneo son fenómenos que coex-
isten con una tendencia al alza a las sequías agrícolas 
y ecológicas [...] (confianza media)» (Arias et al., 2021, 
section TS.4.3.2.1).

Mediterráneo Viento «Se prevé que el viento medio, los vientos extremos y 
el potencial eólico en [...] el Mediterráneo disminuya en 
todos los escenarios (confianza alta)» (Arias et al., 2021, 
sección TS.4.3.2.1).

Mediterráneo Viento «Se prevé que disminuya la frecuencia de los medi-
canes (ciclones tropicales en el Mediterráneo) (confian-
za media)» (Arias et al., 2021, sección TS.4.3.2.5).



CARRERA CLIMÁTICA CONTRARRELOJ / CAMBIO CLIMÁTICO Y EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS EN ESPAÑA 19

Región Tema Cambios observados Cambios previstos

Mundial  Sequía «[...] el aumento obser-
vado en [...] las sequías 
de tipo hidrológico 
y agrícola-ecológico 
en el Mediterráneo 
(confianza alta), [...] 
se ha achacado a la 
influencia humana con 
confianza media» (Ari-
as et al., 2021, sección 
TS.4.3.2.5).

«La aridez, las sequías agrícolas e hidrológicas y las 
condiciones meteorológicas propicias a los incendios 
aumentarán en la región mediterránea a partir de los 
2 °C [nivel del calentamiento global] (confianza alta)» 
(Arias et al., 2021, sección TS.4.3.2.5).

Mediterráneo Inundaciones «Las inundaciones pluviales aumentarán en todas partes, 
con [...] confianza media en el Mediterráneo» (Arias et al., 
2021, sección TS.4.3.2.5).

Grupo de Trabajo II: Impactos, adaptación y vulnerabilidad (Pörtner et al., 2021)

Mediterráneo Sistemas de 
agua y
seguridad 
hídrica

«Se prevé que los riesgos de sequía y los consiguientes 
daños sociales aumenten con cada grado de calentam-
iento que se sume (confianza media)» (Pörtner et al., 
2021, sección TS.C.4.4).

Europa Sistemas de 
agua y
seguridad 
hídrica

«En el sur de Europa, más de un tercio de la población 
se verá expuesta a la escasez de agua superados los 
2 °C, riesgo que se duplica con 3 °C, con pérdidas 
económicas considerables (confianza media)» (Pörtner 
et al., 2021, sección TS.C.4.4). 

Mediterráneo Sistemas de 
agua y
seguridad 
hídrica

«En extensas áreas del [...] Mediterráneo [...] se prevé 
que la frecuencia de sequías agrícolas extremas sea en 
torno al 150 y el 200 % más probable a 2 °C y que sea 
superior al 200 % a 4 °C (confianza media)» (Pörtner et 
al., 2021, sección TS.C.4.4).

Mediterráneo Energía 
hidroeléctrica

«En el Mediterráneo y en algunas partes de Europa, se 
prevén reducciones potenciales de energía hidroeléc-
trica de hasta el 40 % con un calentamiento de 3 °C, 
al tiempo que se prevén reducciones por debajo del 10 
y del 5 % con niveles de calentamiento de 2 °C y de 
1,5 °C, respectivamente» (Pörtner et al., 2021, sección 
TS.C.4.6).

Europa Enfermedades 
transmitidas por 
vectores

«Las temperaturas elevadas, sumadas a cambios en el 
uso del suelo y en la cubierta terrestre provocan que 
haya más zonas propensas a la expansión de enfer-
medades transmitidas por vectores (confianza alta)» 
(Pörtner et al., 2021, sección TS.B.5.6).

Europa Enfermedades 
transmitidas por 
vectores

«El cambio y la variabilidad climática están facilitando 
la expansión del virus chikungunya en [...] Europa [...] 
(confianza de media a alta), de la encefalitis transmiti-
da por garrapatas en Europa (confianza media) [...] y 
de vectores de la enfermedad de Lyme en [...] Europa 
(confianza media) (Pörtner et al., 2021, sección TS.B.5.6).

Mundial Aumento del 
nivel del mar

«Para 2100, en todos los escenarios climáticos y socio-
económicos, las ciudades y los poblaciones situadas a 
baja altitud, las islas pequeñas [...] y las comunidades 
deltaicas se enfrentarán a graves alteraciones, e incluso 
en muchos casos en 2050 (confianza muy alta)» (Pört-
ner et al., 2021, sección TS.C.5.3).

Europa Muertes 
relacionadas 
con el calor

«En Europa, el número de personas con un alto ries-
go de mortalidad se triplicará llegados los 3 °C de 
calentamiento en comparación con los 1,5 °C, sobre 
todo en Europa central y meridional y en las zonas 
urbanas (confianza alta)» (Pörtner et al., 2021, sección 
TS.B.6.3).

Europa Globalización «Europa se enfrenta a riesgos climáticos externos debi-
do al posicionamiento mundial de la cadena de sum-
inistro y a los recursos compartidos (confianza alta). 
Los riesgos climáticos en Europa también afectan a las 
finanzas, a la producción de alimentos y a los recursos 
marinos de fuera de Europa (confianza media)» (Pörtner 
et al., 2021, sección TS.C.11.6).
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Región Tema Cambios observados Cambios previstos

Grupo de Trabajo III: Mitigación del cambio climático (Pathak et al., 2022)

Mundial Acuerdo de 
París

«Las emisiones [de 
gases de efecto in-
vernadero] siguieron 
creciendo hasta 2019, 
aunque el aumento 
mundial de las emi-
siones de gases de 
efecto invernadero ha 
aminorado a lo largo de 
la última década (con-
fianza alta)» (Pathak et 
al., 2022, sección TS.2).

«Cumplir con el objetivo de temperatura a largo plazo 
del Acuerdo de París implica, sin embargo, un cambio 
radical en la tendencia de las emisiones [de gases de 
efecto invernadero] y un descenso acelerado hacia 
“cero emisiones netas”. Esto es imposible si no se 
toman medidas urgentes y ambiciosas en todos los 
ámbitos» (Pathak et al., 2022, sección TS.2).

Mundial Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

«[...] las emisiones 
mundiales estima-
das para 2030 siguen 
excediendo con creces 
los modelos compat-
ibles con los 1,5 °C, 
y se aproximan al 
límite superior de los 
modelos que limitan el 
calentamiento a 2 °C 
[...] o menos» (Pathak 
et al., 2022, sección 
TS.2).

«Para lograr una transición global hacia un mundo 
con bajas emisiones de carbono, resiliente al clima 
y sostenible, necesitamos una planificación y unas 
soluciones decididas y cada vez mejor coordinadas a 
muchas escalas de gobierno, incluyendo los niveles 
locales, regionales, nacionales y mundiales (confianza 
alta)» (Pathak et al., 2022, sección TS.2).
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15/6/2023. Alfajarín, Zaragoza. Desierto de los Monegros.
©Greenpeace/ Pedro Armestre
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3.0 IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
FUTURO Y DE LOS EVENTOS 
METEOROLÓGICOS EXTREMOS EN LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA

Las proyecciones climáticas se basan en los 
resultados de los modelos climáticos, y deberían 
entenderse como la «mejor previsión» sobre las 
posibles trayectorias futuras. Para elaborar sus 
resultados, los modelos climáticos emplean datos 
de observación junto con posibles trayectorias de 
emisiones futuras . Por ello, es importante tener 
en cuenta: (a) que tal vez haya discrepancias en 
las posibles proyecciones futuras entre distintos 
modelos climáticos (sobre todo en lo que respecta 
a las precipitaciones) y (b) que la magnitud y la 
variedad de los cambios previstos dependen en 
gran medida de los escenarios de emisiones y del 
grado de reducción de emisiones que se pueda 
lograr. 

Se espera que España sufra fenómenos 
meteorológicos extremos con mayor frecuencia y 
extensión en las próximas décadas (p. ej., olas de 
calor o sequías). No sería, por tanto, de extrañar 
que afectasen a muchas comunidades en todo 

el país. Los efectos de un evento meteorológico  
extremo —como un periodo largo de sequía— 
pueden agravarse si al menos otro fenómeno 
meteorológico extremo sucede al mismo tiempo 
o de forma consecutiva. Por ejemplo, una lluvia 
intensa sobre suelo seco puede dar lugar a una 
inundación mayor. Las combinaciones de eventos 
meteorológicos extremos suponen un gran 
perjuicio para las personas y los ecosistemas. 
Por ejemplo, si varios fenómenos de sequía, 
incendios y lluvias intensas suceden en un periodo 
corto, sectores económicos de todo tipo —como 
la agricultura o la silvicultura—, así como los 
ecosistemas naturales, podrían verse afectados al 
mismo tiempo (Arias et al., 2021; AR6 GTI TS.4.3.2). 

Las proyecciones climáticas y los efectos 
derivados para España varían dependiendo de 
la región y de la estación, pero, si se comparan 
con los niveles actuales, se prevé que las olas 
de calor extremas en el Mediterráneo aumenten 
considerablemente. Se prevé que, en todos los 

11/7/2021. Córdoba, Andalucía, España. Una nueva ola de calor bate el récord de temperaturas en el sur de España. Greenpeace alerta que las temperaturas 
extremas alcanzadas en Córdoba seguirán superándose en las próximas olas de calor. 

© Greenpeace/Mario Gómez
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escenarios de emisiones futuras, a finales de 
este siglo el calentamiento medio anual del 
planeta ronde los 2 °C por encima de los niveles 
preindustriales, cifra que en algunas regiones 
mediterráneas el aumento del calor en verano 
podría superar con creces (Zittis et al., 2019). En 
las próximas secciones se exponen algunas de 
las formas en que la población española podría 
verse afectada por los patrones climáticos. 

3.1. La supervivencia 
humana en un futuro 
caluroso y húmedo
El ser humano se ha adaptado a un modo de 
vida con un amplio abanico de temperaturas 
entre los 4 °C y los 35 °C. Sin embargo, se ha 
descubierto que desde el Holoceno medio (hace 
6000 años) la mayor parte de los humanos ha 
preferido vivir en regiones con una temperatura 
media anual entre los 11 °C bajo cero y los 15 
°C (Xu et al., 2020). En España, la temperatura 
media anual de la última década se encuentra 
en el límite superior del rango «preferido», a 15,6 
°C (basándonos en las temperaturas ambiente 
medias anuales recogidas por AEMET entre 2008 
y 2019).

El aumento de la exposición al calor es 
especialmente preocupante, ya que afecta 
a la salud humana. La exposición al calor 
excesivo puede agravar problemas de salud 
subyacentes. Las temperaturas extremas 
también son potencialmente perjudiciales para 
los grupos vulnerables, lo que incluye a los 
bebés y a las personas de más edad. Por otra 
parte, es previsible que se dé una pérdida de 
productividad durante los periodos prolongados 
de calor, sobre todo si se suma a una alta 
humedad (Levy et al., 2016; Perkins-Kirkpatrick y 
Gibson, 2017). Según estudios donde se analizó 
la exposición a temperaturas extremas, los 
fenómenos de calor extremo pueden hacer 
que el exceso de mortalidad se manifieste en 
cuestión de días. En cambio, el frío extremo 
provoca un exceso de mortalidad en un periodo 
más largo, de hasta veinticinco días (Anderson y 
Bell, 2009). 

3.1.1 El estrés térmico
Las muertes pueden ocurrir y ocurren durante 
y tras periodos de calor excesivo, y, aunque 
muchas personas son capaces de sobrellevar 
un solo día de temperaturas extremas, las tasas 
de mortalidad aumentan durante las olas de 
calor que duran más de dos días. Los mayores 
problemas de salud se presentan durante 
períodos extensos de calor excesivo, cuando las 
temperaturas diurnas y nocturnas son elevadas 
y no hay ningún momento del día en que el ser 
humano pueda recuperarse ni reponerse (Perkins, 
2015).

Las proyecciones para España indican que, si 
continúa el calentamiento global, se espera 
que aumente la proporción del país que sufra 
entre uno y diez días de condiciones de calor 
y humedad extremos, con la amenaza de 
días de riesgo elevado aún más frecuentes 
para los habitantes de las costas orientales y 
meridionales del país (IPCC 2023, Figura SPM.3). 
Ante tales escenarios, el riesgo de muerte por 
sobrecalentamiento (hipertermia) aumenta de 
forma sustancial.

La temperatura corporal del ser humano oscila 
normalmente entre los 36,5 °C y los 37,5 °C. 
Una temperatura de bulbo húmedo de 35 °C 
constituye el límite fisiológico máximo para la 
supervivencia humana (Raymond et al., 2020). 
Por lo general, el sobrecalentamiento del cuerpo 
va acompañado de fiebre, pero puede producirse 
también cuando la temperatura exterior es muy 
alta durante un largo periodo y el organismo no 
es capaz de enfriarse. Si la temperatura interna 
corporal alcanza los 38 °C se considera elevada, y 
si llega a los 40 °C se convierte en una amenaza 
para la vida (NHS, 2020). Si la temperatura 
ambiente supera los 37 °C, el organismo acumula 
el calor y tenderá a sobrecalentarse de forma 
peligrosa. Sudar para disipar el calor se vuelve 
inútil a una humedad relativa alta, es decir, que 
en condiciones de alta humedad, incluso una 
temperatura ambiente más baja puede ser letal 
(Mora et al., 2017).

Entre los efectos en la salud relacionados con el 
calor destacan mayor morbilidad por cardiopatía 
isquémica, ictus isquémicos, arritmia cardiaca, 
deshidratación, insuficiencia renal aguda, 
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insolaciones, diarrea y golpes de calor (Hopp 
et al., 2018). Las tasas elevadas de morbilidad 
y mortalidad humanas se asocian más a 
periodos sostenidos de aumentos moderados de 
temperatura que a días puntuales muy calurosos 
(Gasparrini et al., 2015; Perkins-Kirkpatrick y 
Gibson, 2017).

Por otro lado, se prevé que el calor excesivo 
tenga repercusiones negativas en la productividad 
laboral. Para finales del siglo XXI, bajo un modelo 
de alto forzamiento radiativo (escenario RCP8.5 
del IPCC), el sur de Europa y algunas zonas de 
España experimentarán una pérdida generalizada 
de horas de trabajo de al menos un 15 %, cifra que 
ascenderá al 50 % en algunos puntos (Casanueva 
et al., 2020). Se prevé que España sea uno de 
los países con mayores pérdidas económicas 
relacionadas con las olas de calor (García-León 
et al., 2021). Se calcula que dichas pérdidas 
superarán el 3 % del producto interior bruto (PIB) 
del país de aquí a 2060. 

3.2 Los entornos urbanos 
y el cambio climático 
Se espera que las zonas edificadas —sobre 
todo las situadas a lo largo del litoral— se 
vean afectadas por el cambio climático y por 

los riesgos que conllevan fenómenos extremos 
como las lluvias torrenciales (y las consiguientes 
inundaciones repentinas) y los periodos 
prolongados de calor. En general, los riesgos son 
más elevados en las zonas urbanas que en las 
rurales. La combinación de las temperaturas 
elevadas con la humedad elevada puede, en 
el mejor de los casos, hacer que la vida de la 
población sea enormemente incómoda, sobre 
todo para los sectores desfavorecidos sin 
acceso a sombra natural, espacios verdes o aire 
acondicionado; en el peor de los casos, puede 
constituir una grave amenaza para la salud. Estos 
riesgos se acentúan especialmente en grandes 
ciudades en las que el efecto isla de calor agrava 
dichas exposiciones, sobre todo en periodos en 
los que las temperaturas elevadas se mantienen 
durante la noche (consultar también sección 3.2.1, 
abajo). 

Se prevé que el calentamiento de la superficie 
terrestre en España vaya acompañado de 
aumentos de la humedad en las regiones 
costeras, pues las aguas del océano, incluidas las 
del Mediterráneo, también se están calentando. 
Una investigación comparando datos del periodo 
1951-1985 con datos de 1986-2020 mostró que la 
superficie del mar en el noroeste del Mediterráneo 
está perdiendo menos calor que durante las 
décadas anteriores (Josey y Schroeder, 2023). Esto 
provoca un mar más cálido, que a su vez puede 
aumentar el riesgo de temporales de invierno y 
de olas de calor estivales. Esta menor pérdida 
de calor en la superficie del mar se debe a la 
existencia de temperaturas del aire más cálidas 
que en el pasado, lo que hace que se caliente 
más el agua subyacente. 

Se prevé que el aumento de la demanda de 
aires acondicionados en los edificios haga que 
crezca, asimismo, la demanda de energía y de 
agua. Las medidas de ahorro de energía, en parte 
como respuesta a la subida de los precios de la 
energía por el actual conflicto de Ucrania y Rusia, 
puestas en marcha por el Gobierno español en 
agosto de 2022 y previstas hasta noviembre de 
2023, introdujeron restricciones a la temperatura 
mínima de los aires acondicionados (mayor de 
27 °C), así como en calefacciones (19 °C como 
máximo) tanto en edificios públicos como en 
centros comerciales, teatros, cines, estaciones de 
tren y aeropuertos (Jones, 2022). Las medidas de 

© Greenpeace/Mario Gómez
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ahorro energético implementadas por el Gobierno 
español no tienen en cuenta la humedad, que 
puede tener un efecto perjudicial para la salud 
humana cuando se combina con el calor (ver 
sección 3.1 de este informe). En general, será 
preciso tomar medidas en todo el país para 
asegurar que los entornos urbanos densamente 
poblados puedan asegurar buenas condiciones 
de salud y bienestar humano, que estén mejor 
protegidos frente a las amenazas de eventos 
meteorológicos extremos como inundaciones 
por la subida del nivel del mar y por lluvias 
torrenciales (inundaciones repentinas) o como las 
olas de calor.

3.2.1 El efecto isla de calor: el caso de 
estudio de Barcelona
Las ciudades suelen carecer tanto de espacios 
verdes que absorban las lluvias como de árboles 
que ofrezcan sombra y enfriamiento evaporativo. 
Un estudio en 101 ciudades de Asia y Australia 
mostró que los núcleos urbanos eran entre 3 °C 
y 4 °C más calientes que las zonas rurales de los 
alrededores (Santamouris, 2015), un fenómeno 
descrito como «efecto isla de calor». Son muchos 
los factores que favorecen las islas de calor, por 
ejemplo: (i) el calor que queda atrapado en los 
edificios durante el día y que se libera de noche; 
(ii) el calor producido por los coches, camiones 
o fábricas; (iii) los edificios altos que impiden 
la ventilación; (iv) las superficies duras y secas, 
como las aceras, que retienen el calor; (v) las 
superficies duras que no retienen la humedad que 

podría enfriar la zona mediante la evaporación 
(Martin-Vide y Carmen Moreno-Garcia, 2020). El 
impacto del efecto isla de calor se puede agravar 
especialmente durante las noches calurosas. Los 
ciudadanos normalmente prefieren dormir en un 
ambiente fresco, por lo que emplean aparatos 
de aire acondicionado, que emplean energía y 
generan calor, lo que se suma al problema general 
(Salamanca et al., 2014).

En un estudio realizado en Barcelona sobre 
el efecto isla de calor (Martin-Vide y Carmen 
Moreno-Garcia, 2020) se registró una temperatura 
media nocturna del aire en la ciudad de Barcelona 
casi 2 °C por encima del punto de referencia 
del aeropuerto de la ciudad. El aeropuerto se 
considera un observatorio no urbano adecuado 
dadas su altitud y distancia de la ciudad. Se 
analizaron datos de un periodo de diez años  
(2004 - 2013). La mayor discrepancia en la 
temperatura entre las zonas urbanas y las no 
urbanas fue de 7,4 °C un día de febrero de 2012, 
lo que, según los autores, podría obedecer a que 
el tiempo durante esa estación tiende a ser seco 
y las noches, tranquilas. En el 90 % de los días 
analizados (se obtuvieron datos de casi todos los 
días de ese periodo de diez años), la temperatura 
de la ciudad fue igual o superior que la del lugar 
de referencia, lo cual puso de manifiesto la 
incidencia del efecto isla de calor. El aumento 
de la temperatura del aire en las ciudades, sobre 
todo en aquellas con una disposición compacta 
de edificios y escasos parques (como Barcelona), 
es especialmente preocupante cuando se 
producen olas de calor. En las décadas venideras, 

23/05/2020. Paseo de la Playa de la Barceloneta, Barcelona, Cataluña. 
España.
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Mapa sequía en Europa. Observatory. https://edo.jrc.ec.europa.eu/tumbo/edo/map/

dado el aumento previsto de la frecuencia y la 
intensidad de los fenómenos de calor extremo 
por culpa del cambio climático, nos enfrentamos 
a un incremento significativo del riesgo para la 
salud humana, agravado por el efecto isla de 
calor. Según los autores, la solución más efectiva 
es reverdecer las ciudades. Asimismo, proponen 
reducir el tráfico y la contaminación del aire 
urbano, además de promover el uso de energía de 
fuentes renovables. 

Todas las ciudades españolas que sustituyen la 
vegetación natural por edificios y construcciones 
urbanas hechas con materiales como el ladrillo, 
el asfalto y el cemento corren el riesgo de que 
el efecto isla de calor persista y se agrave. Es 
probable que el efecto general se vea acentuado 
por fenómenos meteorológicos extremos 
relacionados con el clima, como las olas de calor 
(Román López et al., 2017).    

3.3 La sequía
Si continúa el calentamiento global, se prevé una 
pérdida generalizada de la humedad del suelo en 
España (Véase: IPCC 2023, Figura SPM.2). 

En el caso de Europa meridional, conforme el 
calentamiento global se acerque a los 2 °C por 
encima del periodo de referencia (1850-1900), 

más de un tercio de la población empezará a 
sufrir escasez de agua, con riesgo de sequías 
agrícolas y ecológicas más frecuentes y/o intensas 
(Ali et al., 2022; IPCC, 2022). La escasez de 
agua y los fenómenos extremos que conlleva, 
como la sequía, repercuten negativamente en 
los ecosistemas. Además, pueden reducir la 
superficie de ciertos hábitats y frenar el ritmo de 
crecimiento de los árboles y de otras plantas. La 
superficie forestal (aumentada por el abandono 
del medio rural) sufre los impactos del cambio 
climático generando un territorio más seco, 
caliente y más proclive a arder. Los terrenos 
más secos aumentan el riesgo de erosión y de 
incendios descontrolados (Ali et al., 2022 en 
CCP4.1.2). 

La península Ibérica experimentó un invierno 
especialmente seco entre 2021 y 2022, año en 
que la región mediterránea en general sufrió 
un déficit de precipitaciones (OMM, 2023). A 

"En los escenarios de mayores 
emisiones, se esperan sequías 
diez veces peores que las 
actuales."
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medida que la superficie terrestre se calienta, 
las precipitaciones o el agua de los humedales y 
embalses se evaporan a mayor velocidad, lo que 
puede agravar la sequedad del suelo o la aridez. 
La desecación de los suelos hace que aumente 
el riesgo de que la producción y el rendimiento 
agrícola descienda (Arias et al., 2021 en Cuadro 
TS.6, AR6 GTI).

Las proyecciones climáticas futuras coinciden en 
que las ciudades del sur de Europa —incluyendo 
varias regiones españolas— sufrirán un aumento 
de los periodos de sequía en todos los casos y 
un clima radicalmente distinto en los casos de 
mayor impacto, con sequías que en el futuro 
serán diez veces peor que las de nuestro pasado 
reciente (Guerreiro et al., 2021).

3.4 Seguridad agrícola, 
alimentaria e hídrica 
Como se señala en otras partes de este informe, 
el cambio climático en la región mediterránea 
—y por tanto en España— han provocado un 
aumento de las temperaturas en la región, así 
como del riesgo de sequías y de fenómenos 
meteorológicos extremos. Estos cambios —en 
concreto en las proyecciones de los patrones 
de lluvias y en el reabastecimiento de los 
recursos subterráneos— tendrán cada vez más 
repercusiones en los rendimientos agrícolas 
(tanto para cultivos de secano como para los de 

regadío). 

Por ejemplo, se prevé que los rendimientos 
de la aceituna en el futuro (2041-2070) se 
vean reducidos entre un 15 y un 20 % en 
muchas regiones de España, como Andalucía, 
Extremadura y Castilla-La Mancha (Fraga et 
al., 2020). Este es el caso de escenarios de 
emisiones altas e intermedias. Se esperan 
descensos similares en el rendimiento de otros 
cultivos de importancia financiera (p. ej., de trigo 
o girasol) en el sur de España (Abd-Elmabod et 
al., 2020)

El sector agrícola depende en gran medida de los 
recursos naturales, sobre todo, de la tierra y el 
agua, cada vez más amenazados por el cambio 
climático. Los recursos hídricos de España 
también se ven sometidos al aumento de la 
demanda por parte de otros sectores, como el 
industrial, el urbano y el turístico. 

El sector agrícola español se enfrenta a 
desafíos debido al cambio climático, pero 
también a cambios sociales, como los procesos 
de urbanización. Entre los retos climáticos 
para la cuenca mediterránea en su conjunto 
encontramos patrones climáticos cambiantes, 
aumento del riesgo de sequías y una subida 
previsible de la demanda de riego y una 
pérdida probable de suelos agrícolas fértiles 
06/09/2022. Verín, Ourense, Galicia, España. La sequía del verano y comienzo 
del otoño pasados tuvo como consecuencia pueblos sin agua en localidades de 
toda España.
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26/11/2021. Alcaudete, Jaén, Andalucía, España.

El 2 de noviembre de 2021 se decretó sequía oficialmente en 
la cuenca del Guadalquivir. 

Andalucía sirve para mostrar algunos de los problemas del agua 
generalizados en otras regiones de nuestro país como la falta de lluvia, la 
contaminación, el despilfarro o el robo de agua. 
La mala gestión del agua podría hacer escasear este recurso en las próximas 
décadas, siendo fundamental para nuestra supervivencia.   

©Greenpeace/Pedro Armestre

(MedECC, 2020). En cuanto a los cambios 
sociales específicos para España, aparecen la 
despoblación rural, una comunidad agrícola 
envejecida y la diversificación de la economía 
rural, lo que a su vez pone en peligro el potencial 
para desarrollar un sistema agrícola sostenible. 

Es preciso que se apliquen políticas que 
fomenten el desarrollo regional mediante el 
estímulo de prácticas agrícolas sostenibles que 
mejoren la producción, además de garantizar una 
gestión sostenible de los recursos naturales y, por 
ende, proteger la biodiversidad (Mili y Martínez-
Vega, 2019). Para ello, las poblaciones rurales 
deben participar en el cambio del modelo, y se 
debe asegurar la estabilidad socioeconómica 
rural. 

Para garantizar la seguridad alimentaria en el 
futuro será preciso adaptar el sector agrícola, 
pues los cambios en los patrones climáticos se 
están produciendo a un ritmo sin precedentes. 
La producción de cultivos y la cría de ganado se 
verán afectadas por la degradación del suelo y 
por la disponibilidad de agua, pero no son las 
únicas consecuencias. Por ejemplo, por culpa del 
cambio climático, los insectos transmisores de 
enfermedades y las plantas invasoras podrían 
ampliar su distribución geográfica, y los patrones 
climáticos afectarían a los polinizadores. Se trata 
de cambios que no se limitan a la región medite-
rránea, sino que tienen un alcance prácticamente 
mundial. Será, por tanto, esencial que recurramos 
a prácticas agrícolas ancestrales y que cultive-
mos variedades (y razas ganaderas) resistentes a 
las variaciones del clima. La investigación de las 
variedades autóctonas y la lucha por preservar la 
diversidad genética deberían ser prioridades para 
facilitar una buena adaptación a estas condicio-
nes cambiantes (FAO, 2015).
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3.5 Amenazas a la 
biodiversidad
Además de ser uno de los países con mayor 
biodiversidad de Europa (con presencia de 
cuatro de las nueve regiones biogeográficas 
de la Unión Europea), España pertenece a una 
zona considerada como uno de los veinticinco 
focos mundiales de biodiversidad. Esta gran 
diversidad biológica se refleja en una combinación 
de factores geográficos, además de en un gran 
número de especies endémicas. 

España es el hogar de cerca de la mitad de 
las 142.000 especies animales que se calcula 
que viven en Europa (ClimateADAPT, 2021). 
Ahora mismo, se calcula que en torno al 
30 % de los vertebrados de España y mil 
doscientas especies de plantas vasculares 
llevan décadas amenazadas: la biodiversidad 
ha sufrido un descenso significativo. Las aguas 
costeras españolas, además, poseen una gran 
biodiversidad, pero son posiblemente las que 
peor estado de conservación presentan. En todo 
caso, en comparación con otros países, hay 
grandes extensiones de matorrales, brezales 

y pastizales que conservan un estado natural 
o seminatural. Por último, aunque su tamaño 
sea relativamente pequeño, los humedales son 
centros de diversidad biológica muy importantes 
en España (CBD, sin fecha). En este contexto 
tan variado, la tarea de identificar y documentar 
los efectos actuales y potenciales del cambio 
climático resulta sumamente compleja. Los 
sistemas terrestres del Mediterráneo no sólo 
son sensibles al calentamiento progresivo y 
a los eventos meteorológicos extremos, sino 
también a los cambios en la disponibilidad de 
agua. Según las previsiones, si no se adoptan 
medidas contundentes de mitigación, el cambio 
climático alterará los ecosistemas de una forma 
sin precedentes en los últimos diez mil años 
(Guiot y Kramer, 2016). Uno de los mayores riesgos 
identificados en España es el de la desertificación 
(Martinez-Valderrama et al., 2022).

3.5.1 El caso de los humedales de 
Doñana
Los cambios en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos no solo se producen por el aumento 
de la aridez y de las temperaturas como 

20/06/2023. Parque nacional de Doñana, Huelva. España Invernaderos en Almonte, Huelva ©Greenpeace/Pedro Armestre
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consecuencia del cambio climático, sino también 
por prácticas agrícolas insostenibles que agotan 
las reservas de agua y deterioran la salud del 
suelo (p. ej., el uso extensivo de pesticidas). 
Estas tensiones se ven crudamente puestas de 
relieve con la situación actual de los humedales 
de Doñana. Doñana, situado en el suroeste de 
España, es uno de los mayores complejos de 
humedales de Europa occidental. Se encuentra 
en el delta del río Guadalquivir y abarca una red 
de marismas estacionales y de lagunas dunares 
abastecidas por acuíferos, además de unas tres 
mil lagunas temporales en depresiones arenosas 
durante los años lluviosos. Los humedales están 
rodeados de matorrales, de bosques de pinos y 
de un ecosistema dunar con zonas de cultivo. La 
hidrología de los humedales es muy estacional, 
con importantes variaciones interanuales. Si bien 
se calcula que originalmente tenía una extensión 
histórica de 180.000 hectáreas, se ha visto 
drásticamente reducida a las 32.000 hectáreas 
que quedan en la actualidad, mientras que el 
resto se ha desecado definitivamente o se destina 
a marismas cultivadas. La extensión del parque 
nacional (al que pertenecen los humedales) 
abarca, en la actualidad, 110.000 hectáreas. 

Doñana tiene una biodiversidad única en Europa, 
con una combinación especialmente diversa de 
flora y fauna de Europa y de África, además de 
ser refugio y zona de alimentación de millones 
de aves migratorias. El estrés hídrico provocado 
por la extracción de aguas subterráneas a través 
de miles de pozos y el drenaje de las zonas 
pantanosas junto a la eutrofización suponen 
amenazas importantes para Doñana (Green 
et al., 2016). Prácticamente el 60 % de la red 
de balsas se perdió entre 1985 y 2018, y hay 
estudios que apuntan a que la explotación de 
los recursos subterráneos era insostenible (de 
Felipe et al., 2023). Además, según algunos 
estudios de simulaciones por ordenador, la 
recarga del acuífero de Almonte-Marismas —de 
suma importancia— podría reducirse de forma 
significativa con el cambio climático (Guardiola-
Albert y Jackson, 2011). 

Se puede tener una clara idea de adónde podrían 
llevarnos a la larga el aumento de la evaporación, 
el incremento de los fenómenos meteorológicos 
extremos (tanto húmedos como secos) y la 
disminución de las precipitaciones a partir de los 

informes gubernamentales del año hidrológico 
2021-2022 (ICTS, 2023), que se vio claramente 
marcado por la sequía y la ola de calor que 
se produjeron en Europa. Las precipitaciones 
fueron muy bajas, lo que se tradujo en uno de 
los años más secos de los últimos cuarenta 
tras una racha de cuatro años secos. En agosto 
de 2022, se registró un récord de temperaturas 
altas en el parque con una marca de 46,3 °C, y 
la temperatura media anual fue de 18,5 °C. La 
laguna de Santa Olalla, la última de las lagunas 
permanentes, se secó en un momento en que el 
hidroperiodo general en todo el parque era muy 
corto. Por consiguiente, las cifras registradas de 
aves acuáticas invernantes fue la segunda más 
baja de la historia. Las cifras de conejos, una 
presa clave del parque, también descendieron a 
uno de los niveles más bajos de la serie histórica. 
Parece que los biodiversos humedales de Doñana, 
de importancia mundial, están sometidos a 
múltiples presiones por la explotación insostenible 
de las aguas subterráneas y las presiones 
hidrológicas cada vez más graves provocadas 
por el cambio climático. La supervivencia de los 
humedales y de una biodiversidad rica en un 
futuro marcado por el cambio climático parece 
cada vez más incierta. 

18/04/2023 Parque Nacional de Doñana, Huelva, Andalucía, España.
Plantaciones de fresas, en las proximidades del Parque Nacional de Doñana, 
uno de los emblemas españoles de la mala gestión del agua. Cada vez 
tendremos menos agua, así que la poca que tenemos, deberíamos protegerla. 
Lejos de eso, el parque padece numerosos problemas (sequía, contaminación, 
exceso de regadíos, pozos ilegales...) y las administraciones están actuando 
con negligencia (el propio Tribunal de Justica de la Unión Europea ya condenó 
a España en 2021 por incumplir la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE)y la 
Directiva Hábitat (92/43/CEE ). 

© Greenpeace/Pedro Armestre
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3.6 Los incendios 
forestales 
La temporada de incendios de 2023 en España 
comenzó temprano, con un gran incendio en 
Villanueva de Viver (Castellón) a finales de marzo 
(NASA, 2023). El incendio provocó la evacuación 
de 2.000 personas de municipios de Castellón 
y Teruel debido a la proximidad de las llamas. 
Parece ser que los principales factores que 
contribuyeron a su aparición los encontramos en 
los tres años anteriores de escasez de lluvias, 
sumados a los vientos fuertes que avivaron las 
llamas. A este le siguió un incendio provocado en 
el norte de Extremadura que una vez más se vio 
azuzado por vientos fuertes y obligó a evacuar tres 
pueblos (Jones, 2023). Esto sucedió al tiempo que 
España registraba el mes de abril más caluroso 
y seco de su historia (WWA, 2023), de manera 
que parte de los fenómenos de calor extremo 
habría sido casi imposible sin la influencia del 
cambio climático antropogénico. En 2022, un 
año de olas de calor y de sequía, la temporada 
de incendios fue la peor en más de una década. 
Si bien en enero ya hubo una gran cantidad de 
incendios relativamente pequeños, los mayores 
daños se produjeron en los meses de verano, 
con más de 300.000 hectáreas quemadas (EFFIS, 
2023), de las cuales unas 135.000 se encontraban 

en la red Natura 2000. Varios biomas se vieron 
afectados y tan solo en el mayor incendio se 
quemaron más de 30.000 hectáreas. Aunque el 
número de incendios había descendido de forma 
considerable entre 2009 y 2018 (Fernandez-
Anez, et al., 2021), parece que desde 2018 se 
ha producido un aumento progresivo de estas 
cifras. La excepción se encuentra en 2017, cuando 
ardieron 130.000 hectáreas, año que también 
coincidió con altas temperaturas del aire y con 
una precipitación anual baja en España. En 2018, 
ardieron unas 12.000 hectáreas, cifra que se elevó 
a 84.000 en 2021 hasta alcanzar valores casi sin 
precedentes en 2022 (San-Miguel-Ayanz et al., 
2023). La tendencia parece mantenerse en 2023: 
la superficie total de unas 66.000 hectáreas 
quemadas en mayo de 2023 fue aproximadamente 
el 81 % de la media anual entre 2006 y 2022 
(EFFIS, 2023), mientras que la extensión de los 
incendios superiores a 30 hectáreas fue más de 
1,5 veces superior a la media anual registrada 
durante el mismo periodo. 

Según estudios realizados en Galicia, que 
representa el 6 % del área territorial de España 
pero que registra el 40 % de los incendios, la 
mayor parte de los incendios (el 99 %) tienen 
causas humanas, y alrededor del 75 % son 
provocados. La mayoría de los incendios se 
producen para eliminar la vegetación, mientras 

27/08/2021. Navalacruz, Avila, Castilla y León, España.

Bomberos forestales y vecinos de la zona observan las llamas en el incendio 
forestal de Navalacruz, en Ávila donde se han visto afectadas casi 22.000 
hectáreas. 

© Pedro Armestredro Armestre



CARRERA CLIMÁTICA CONTRARRELOJ / CAMBIO CLIMÁTICO Y EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS EN ESPAÑA 33

Fig. 1 | Hectáreas que ardieron en incendios forestales en España, 2009-2022.  
Fuente: Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales «Superficie quemada en España por incendios forestales de 2009 a 2022 (en 
hectáreas)». Gráfico. 22 de agosto de 2022. Statista. Consultado el 14 de mayo de 2023. https://www-statista-com.ezproxy.lancs.ac.uk/statistics/1265354/
area-burned-by-wildfire-in-spain.
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que los incendios provocados constituyen una 
proporción relativamente baja, pero no por ello 
menos significativa (Calviño-Cancela & Cañizo-
Novelle, 2018). El descenso de las actividades 
agrícolas y rurales (el abandono rural y el declive 
poblacional), derivado del cambio socioeconómico, 
ha motivado un aumento en las cantidades de 
combustible capaces de alimentar los incendios 
a medida que la tierra está más frondosa y menos 
trabajada. Además, existen empleos tradicionales 
del fuego en la gestión agrícola y silvícola, así 
como en la ganadería. Por otro lado, debido al 
cambio climático, las condiciones meteorológicas 
de alto riesgo ahora son mayores y cuentan 
con un menor carácter estacional. En conjunto, 
parece que el cambio climático y los fenómenos 
meteorológicos extremos han provocado un 
aumento de la intensidad de los incendios, de 
sus repercusiones posibles y de la dificultad en 
extinguirlos (De Diego et al., 2023). Los grandes 
incendios forestales pueden tener consecuencias 
enormes en los ecosistemas y en la fauna que vive 
en ellos (Garces y Pires, 2023).

Son muchos los factores que contribuyen a la 
aparición de los incendios forestales en España. 
Según parece, uno de los detonantes es el clima 
mediterráneo predominante. Las frecuentes 
sequías anuales e interanuales que suceden 

durante el verano implican que la vegetación se ha 
vuelto más inflamable en amplias zonas del país. 
Si a esto se añaden los cambios socioeconómicos 
de las últimas décadas, que han favorecido la 
acumulación de material combustible susceptible 
de provocar incendios descontrolados, aunque 
hayan podido mejorar las respuestas de 
emergencia y las medidas de gestión y prevención 
de riesgos, el peligro de que se produzcan 
incendios de gran magnitud e intensidad ha 
aumentado (San-Miguel-Avanz, 2023). 

A falta de una mitigación efectiva del cambio 
climático, se prevé que España continúe 
volviéndose cada vez más cálida y árida. Las 
estaciones estarán cada vez menos definidas 
y se alargará la temporada de incendios (ver 
World Bank, 2023). Inevitablemente, todo esto se 
traducirá en un aumento del número de incendios 
forestales y de su intensidad.

Los datos del Sistema Europeo de Información 
sobre Incendios Forestales (https://effis.jrc.
ec.europa.eu/about-effis) recogen el número de 
hectáreas quemadas en incendios forestales en 
España a lo largo de los últimos catorce años 
(Fig. 1). 2017, año en el que ardieron 130.000 
hectáreas, también registró la mayor temperatura 
media anual de los últimos doce años hasta 2019, 
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además de la menor media de precipitación anual 
en ocho años hasta 2020. Un año más tarde, en 
2018, hubo menos incendios forestales, lo que 
podría deberse a la quema extensiva del año 
anterior; sin embargo, 2018 también tuvo la mayor 
media de precipitación anual en ocho años hasta 
2020 y una temperatura media anual ligeramente 
inferior a la del año anterior.  

4.0 Las islas Canarias 
El clima en las islas Canarias difiere del de la 
España peninsular, de modo que los cambios 
climáticos descritos en el informe que afectan a 
la península no son aplicables; las islas Canarias 
tienen un clima subtropical y árido, sin grandes 
fluctuaciones de temperatura durante todo el 
año y con precipitaciones irregulares. Las islas 
dependen en gran medida del transporte marítimo 
para la mercancía, y el sector turístico atrae en 
torno a doce millones de visitantes cada año, lo 
que representa cerca del 85 % del valor añadido 
bruto del archipiélago (Leon et al., 2021).

Según algunos estudios que emplean modelos 
climáticos, las islas Canarias podrían sufrir un 
aumento de la intensidad y de la duración de la 
sequía para finales del siglo XXI en comparación 
con los datos de principios de siglo. Además, 
se prevé que los cambios en las condiciones 
climáticas se agraven a mayor altitud (Carillo et 
al., 2022).

Se espera que los cambios del clima —la subida 
de la temperatura del aire, el aumento del nivel 
del mar y los cambios en las precipitaciones— 
afecten a los sectores del turismo, de las 
infraestructuras y de la energía en las islas 
Canarias. Un aspecto fundamental que tener 
en cuenta a la hora de elaborar previsiones 
para islas como las Canarias es que puede 
haber imprecisiones debido a que los modelos 
climáticos se aplican por lo general a grandes 
regiones geográficas, y no cubren de forma 
adecuada regiones relativamente más pequeñas 
como las islas. Las previsiones de Leon et al. 
(2021) para dos escenarios de futuro en las islas 
Canarias contemplan un panorama de bajas 
emisiones —donde el aumento de la temperatura 
del planeta se sitúa por debajo de los 2 °C— y un 
panorama de altas emisiones. 

Ante un escenario en el que las altas 
temperaturas se sumen a la humedad, hemos 
de preocuparnos por la salud humana, pues la 
combinación de ambos factores supone una 
amenaza para la vida. El cambio climático puede 
provocar un aumento en el número de días 
de calor y humedad; el índice Humidex es un 
parámetro que sirve para medir tales condiciones. 
En un estudio de Leon et al. (2021) se empleó, 
para la comparación entre los panoramas de 
bajas y de altas emisiones en las islas Canarias, 
un índice Humidex por encima de los 35 °C (por 
debajo de esas condiciones, el individuo sentirá 
malestar y se le recomienda evitar cualquier 
esfuerzo extremo). Para finales del siglo XXI, en 
un escenario de bajas emisiones, se prevé que 
casi trece días alcancen los 35 °C de Humidex; 
mientras que en un escenario de altas emisiones, 
se prevé que setenta y cinco días alcancen los 
35 °C de Humidex. Las repercusiones no solo 
las notarán los habitantes de las islas Canarias, 
sino que además afectará a los ingresos del 
sector turístico. Otros perjuicios para las islas 
Canarias son la subida media del nivel del mar, 
que se prevé que oscile entre los 27 y los 75 
cm en escenarios de bajas y de altas emisiones 
respectivamente para finales de siglo con 
respecto al periodo de referencia (1986-2005). 
Basándonos en unas condiciones medias, a 
finales de siglo (2081-2100), el aumento del nivel 
del mar se correspondería con una pérdida de la 
superficie de las playas de en torno al 48 % en un 
escenario de bajas emisiones, pero prácticamente 
el doble, con una pérdida del 80 % de la 
superficie de las playas, en un escenario de altas 
emisiones (Leon et al., 2021). 

La urgencia y la importancia de alcanzar los 
objetivos climáticos son evidentes cuando se 
tienen en cuenta las posibles repercusiones 
naturales y socioeconómicas para el archipiélago 
canario.

09/05/2018. Barrio de El Guro en el Cercado, La Gomera, Islas Canarias, 
España. El incendio de 2012 afectó esta zona y en el barrio de El Guro se 

quemaron varias casas. Cientos de personas quedaron atrapadas en el 
puerto cuando el fuego recorrió en descendente, en menos de una hora, 

todo el valle alimentado por los vientos catabáticos. 

© Greenpeace/Pedro Armestre
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Sequía y lluvia
El año 2022 fue el más cálido registrado en España. El agua para la agricultu-
ra contribuyó a un estrés hídrico extremadamente alto en las cuencas de los 
ríos Duero, Ta jo y las cuencas internas de Cataluña.
Olas de calor y temperatura
Montoro, en la provincia de Córdoba, registró una temperatura récord nacio-
nal de 47,4 °C el 14 de agosto de 2021.
Grandes incendios forestales
En 2022, los incendios forestales en España arrasaron más de 300.000 
hectáreas.
Olas de calor marinas
Desde la década de 1980, la temperatura promedio de la superficie del 
mar Mediterráneo ha aumentado hasta 0.4 °C por década, con periodos 
más largos e intensos de agua anormalmente cálida.
Urbanismo y salud humana
La Organización Mundial de la Salud estima que en España el estrés por 
calor contribuyó a más de 4.000 muertes adicionales en 2022. El efecto 
isla de calor de las ciudades es un gran problema de salud.
Fuente del mapa: IPCC (2023) AR6 WGII, Fig. 13.7. Mapa de referencia = 1995–2014. Mapa futuro = 
2076–2100 con un calentamiento global de aproximadamente 4°C.

Sequía y lluvia
Se espera que los procesos de desertificación se extiendan hacia el interior 
de la península desde el sureste, combinado con períodos más intensos de 
lluvia que aumentan los riesgos de inundaciones locales.
Olas de calor y temperatura
con un aumento de la temperatura media anual mundial de 1,5 °C, se prevé 
que el día más caluroso de España sea unos 2 °C más caluroso que el día 
más caluroso que tuvo lugar entre 1850 y 1900.
Grandes incendios forestales
Alto riesgo de propagación debido al aumento de aridez, las sequías 
prolongadas y ausencia de gestión forestal por el abandono rural. 
Riesgos adicionales por la expansión urbana sobre espacios naturales e 
incendios provocados.
Olas de calor marinas
se prevé que la temperatura media de la superficie del mar Mediterrá-
neo aumente entre 1,8 °C y 3,5 °C para 2100, lo que sería perjudicial para 
la biodiversidad.
Biodiversidad
La supervivencia de los humedales de Doñana, de importancia interna-
cional, es incierta debido al uso insostenible de las aguas subterráneas 
para la agricultura, la evaporación y las escasas precipitaciones. El 60 % 
de la red de lagunas ya se ha perdido desde 1985, debido a la actividad 
humana y al cambio climático.

Islas Canarias
Se prevé que aumente la sequía, el 

calor y el nivel del mar.

Desierto y semiárido (caliente) Desierto y semiárido (frío) Mediterráneo Subtropical húmedo Templado oceánico

Referencias: de Felipe et al. (2023); EFFIS (2023); Haustein et al. (2017); IPCC (2023); Leon et al. (2021); MedECC (2020); UNEP (2020); WMO (2022, 2023).  Encargado por Greenpeace 
International. Diseño infográfico: Nigel Hawtin, texto de Kathryn Miller. 

El calentador está encendido…

Situación actual a 1,27 °C de calentamiento global

¿Qué 
podemos 

hacer?

Transitar mucho 
más rápido de 

los combustibles 
fósiles a las 

energías 
renovables.

Establecer sistemas 
de alerta temprana 

para detectar y alertar 
a los ciudadanos sobre 

los riesgos para la 
salud de los fenóme-
nos meteorológicos 

extremos.

Promover 
ciudades más 

verdes para 
mitigar el impacto 
del efecto isla de 

calor.

Mejorar la gestión 
forestal y los planes 

de prevención de 
incendios, y controlar 
la extracción de agua 

subterránea

Tendencias futuras en un mundo cada vez más caliente e inflamable

El cambio climático ya es una realidad en España. A nivel global, la temperatura media anual está 1.27 °C 
por encima de la media preindustrial. Sin embargo, la evolución de la temperatura mediterránea se dispara a un 
calentamiento de 2°C para mediados de siglo, las consecuencias para España están preocupantemente cerca. 
La fase de preparación para el cambio climático ha pasado; ahora debemos trabajar para prevenir que los 
escenarios más graves se hagan realidad.
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6.0 CONCLUSIONES

8/10/2019. La Losa, Segovia, Castilla y León, 
España.

Las actividades agrícolas y ganaderas son las 
primeras que están sufriendo los efectos de la 
falta de precipitaciones.

© Greenpeace/Pedro Armestre
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Es imperativo que frenemos las emisiones 
de combustibles fósiles de inmediato y que 
emprendamos todas las medidas que estén en 
nuestra mano para limitar el aumento previsto de 
las temperaturas del planeta. España no será el 
único país afectado: el calentamiento climático es 
global, y requiere medidas urgentes y un esfuerzo 
común. Las opciones de adaptación serán menos 
efectivas si sigue aumentando el calentamiento, y 
la reducción de la eficacia se produce a partir de 
los 2 °C de calentamiento. Dicho de otro modo, 
las medidas para reducir los riesgos climáticos 
en un sector concreto (como el de la agricultura, 
la energía, los ecosistemas o el silvícola, por 
ejemplo) son más efectivas si la temperatura 
media anual no excede los 1,5 °C, ya que cuanto 
mayor sea el aumento de la temperatura media 
anual global, mayores serán las pérdidas y los 
daños que sufra el sistema. Siendo optimistas, la 
planificación a largo plazo, sobre todo si se tienen 
en cuenta las necesidades y las vulnerabilidades 
de toda la población, puede ayudarnos a gestionar 
ese riesgo. Un ejemplo de gestión de riesgos se 
podrá observar en las medidas de respuesta que 
se tomen frente al aumento del nivel del mar: el 
nivel del mar seguirá subiendo, pero la magnitud 
de ese aumento y las medidas de gestión, 
como el traslado de las comunidades costeras, 
dependerán de las emisiones de gases de efecto 
invernadero actuales y futuras (Lee et al., 2023, 
pp. 43-46). El diseño de infraestructuras, sobre 
todo en las zonas urbanizadas, ayudará a mitigar 
los efectos de los fenómenos meteorológicos 
extremos tales como las inundaciones repentinas 
(Zittis et al., 2021).

Se están llevando a cabo intentos para 
adaptarnos al cambio climático, pero dentro 
de estos intentos tenemos ejemplos de mala 
adaptación y de falta de adaptación. Se están 
emprendiendo algunas medidas de adaptación 
relacionadas con los suelos, tales como la 
producción sostenible de alimentos, una 
ordenación forestal mejor y más sostenible, 
la gestión del carbono orgánico del suelo, la 
conservación de los ecosistemas y la restauración 
de los suelos, la reducción de la deforestación y 
de la degradación forestal, así como la reducción 
de la pérdida y del desperdicio de alimentos, que 
pueden tener beneficios colaterales de mitigación 
(confianza alta). Cada vez, se encuentran más 
pruebas de falta de adaptación en varios sectores 
y regiones; por ejemplo, el empleo de riego de 
alto coste en zonas donde se prevé que las 
condiciones de sequía van a ser más intensas 
(IPCC SYR 2023, Informe completo). 

El cambio climático es un multiplicador de 
amenazas, por lo que será fundamental tomar 
medidas que reduzcan las presiones de otras 
actividades humanas —como la contaminación 
química o la degradación física y la pérdida 
de ecosistemas— para aumentar la resiliencia 
de los sistemas y procesos naturales de los 
que dependen la fauna y los seres humanos. 
Mejorar la evaluación, seguimiento y el estudio 
de los ecosistemas de España, así como de las 
amenazas que se ciernen sobre ellos a causa 
de las diversas actividades humanas, permitirá 
contar con una base científica sólida a partir 
de la cual se mejorarán las proyecciones de los 
cambios futuros y se ayudará a diseñar estrategias 
que reduzcan los efectos y propicien un futuro 
más sostenible.
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El camino que emprendamos tras el nuevo ciclo 
electoral tiene que conducirnos a una sociedad 
que ponga en el centro el bienestar de las 
personas y el cuidado del planeta. La ciencia 
nos dice que los siete años que quedan de esta 
década son absolutamente esenciales para actuar 
contra la emergencia climática y contra la pérdida 
de biodiversidad. 

La medida fundamental para actuar, como indican 
claramente las conclusiones del informe, está en 
la mitigación, es decir la reducción de emisiones, 
debidas fundamentalmente a la quema de com-

bustibles fósiles, para evitar que el calentamien-
to global sobrepase el peligroso límite de 1,5 ºC 
indicado por la ciencia y recogido en el Acuerdo de 
París. Para conseguir esa reducción de emisiones, 
Greenpeace España demanda una gran variedad 
de actuaciones, de las que aquí se recogen las 
más esenciales y urgentes. Además, y puesto que 
una parte del cambio climático está ya en marcha, 
es imprescindible acometer medidas de adapta-
ción para minimizar los daños de esa parte del 
cambio climático que ya no podemos evitar, que 
se recogen aquí clasificadas según el impacto.

DEMANDAS Y 
RECOMENDACIONES DE 
GREENPEACE ESPAÑA

24/09/2021. Madrid, Comunidad de Madrid, España. Día de Acción Global por el Clima impulsado por Fridays for Future–Juventud por el Clima en España. 
La jornada exigió justicia frente a la emergencia climática y mostró el apoyo al llamado Juicio por el Clima que cuenta ya con más de 48.000 adhesiones; la 
denuncia ante el Tribunal Supremo presentada por Greenpeace y varias organizaciones contra el Gobierno por su falta de compromiso y ambición en la materia.

© Greenpeace/Pablo Blázquez
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Demandas de mitigación del cambio 
climático
• Reducir a cero las emisiones netas de gases 

de efecto invernadero para 2040 en toda la 
UE si no queremos vivir los peores efectos del 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 
Para conseguir el objetivo del Acuerdo de París, 
de un calentamiento máximo de 1,5 ºC, España 
debe comprometerse, además, a una reducción 
de sus emisiones en 2030 del 55 % respecto 
a las emisiones de 1990. Debemos llegar a un 
sistema eléctrico eficiente, inteligente y 100% 
renovable en 2030 y un sistema energético 
totalmente descarbonizado en 2040.

• No más dinero para el gas. Detener las nuevas 
inversiones y subvenciones al  gas y otros 
combustibles fósiles y, en su lugar, dedicar los 
recursos a  financiar un plan de rehabilitación 
energética de todas las viviendas para reducir la 
demanda de gas.

• No más barreras al autoconsumo y las 
comunidades energéticas. Ni un pueblo, barrio 
o ciudad sin sus autoconsumos y comunidad 
energética, de iniciativa ciudadana o pública 
(independiente de corporaciones), para que 
toda la ciudadanía pueda beneficiarse del 
autoconsumo individual o colectivo o ser 
partícipe del desarrollo de energías renovables 
y de las soluciones para un uso eficiente de 
la energía, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las personas 
vulnerables.

• Renovables por y para las personas. El 
necesario despliegue de energías renovables 
para sustituir a los combustibles fósiles 
y a la energía nuclear, ha de realizarse de 
forma ordenada, participativa y respetuosa 
con la biodiversidad, mediante la definición 
participativa de las zonas no aptas para el 
desarrollo renovable (por su elevado valor 
ambiental) y de las zonas prioritarias para su 
implantación acelerada (por su cercanía a los 
puntos de consumo o por ser espacios de baja 
sensibilidad ambiental). 

• Transporte público asequible, accesible y 
atractivo. Consolidar los actuales abonos como 
un esquema tarifario para el transporte público, 
integrado a nivel estatal, asequible a toda 

la población y de carácter permanente, que 
incluya objetivos climáticos, reduciendo viajes 
contaminantes a favor del uso del abono único 
de transporte.

Demandas de adaptación al cambio 
climático
• Implementar el Plan Nacional de Adaptación 

frente a las amenazas del cambio climático 
con un presupuesto adecuado. Ir más allá de 
medidas arquitectónicas, e incluir soluciones 
de largo plazo basadas en la naturaleza con el 
objetivo de aumentar la resiliencia y mejorar 
los servicios ecosistémicos, las condiciones 
sociales y culturales y el potencial de 
mitigación.

• Realización de más investigaciones y estudios 
de atribuciones que permitan determinar 
si los eventos meteorológicos extremos 
están relacionados con el cambio climático y 
cuantificar su mayor probabilidad de ocurrencia 
en y para España. 

• Ampliar la protección y recuperación de 
ecosistemas y de especies hasta alcanzar al 
menos el umbral de un 30 % de la superficie 
terrestre y marina protegida para 2030. Llevar 
a cabo los instrumentos preceptivos de 
ordenación y gestión. Igualmente, el Gobierno 
debe apoyar la adopción urgente de un 
Reglamento de Restauración de la Naturaleza 
de la UE ambicioso que sea adecuado para 
hacer frente a la doble crisis climática y 
de biodiversidad, asegurando la inclusión 
de objetivos sólidos y medidas efectivas, 
garantizando el no deterioro a largo plazo de 
los ecosistemas restaurados y teniendo en 
cuenta a los sectores que gestionan y usan el 
territorio.

Demandas para limitar las 
consecuencias del aumento de 
temperaturas y las olas de calor
• Evaluación del cambio climático y 

especialmente de las olas de calor en especies 
amenazadas y en espacios protegidos. 
Elaboración y ejecución de planes de 
adaptación frente a ello.
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• Fomentar la conectividad ecológica (que facilite 
la conexión de seres vivos a ecosistemas con 
mejores condiciones), así como una mejor 
red de ecosistemas naturales que sirvan para 
amortiguar los impactos de las olas de calor a 
través de la planificación territorial y sectorial.

• Aprobar normativa que obligue a empresas 
y administraciones públicas a adaptar 
infraestructuras y edificios, así como a evaluar 
y prevenir riesgos laborales asociados al 
cambio climático, especialmente a las olas de 
calor y a las temperaturas anormalmente altas.

Demandas para paliar sequía
• Reducir nuestra vulnerabilidad al riesgo de 

sequía, aminorando la cantidad total de agua 
consumida, fundamentalmente por el regadío 
intensivo e industrial al ser éste el mayor 
consumidor (80 % del total) estableciendo 
un plan para la reducción de la superficie de 
regadío intensivo e industrial.

• Luchar contra el grave estado de 
sobreexplotación y contaminación que sufren 
nuestras aguas y prestar especial atención 
a las aguas subterráneas, al ser reservas 
estratégicas y aún muy desconocidas y mejorar 
el control del uso ilegal del agua.

• Superar la política hidráulica tradicional, 
centrada en la ejecución de grandes obras, y 
abordar una verdadera transición hidrológica 
que responda al actual contexto de cambio 
climático.

Demandas sobre la prevención de 
incendios forestales
• Intensificar la coordinación con las 

Comunidades Autónomas en la prevención de 
incendios forestales, siguiendo las directrices 
y criterios comunes para la elaboración de 
los planes de prevención del Real Decreto Ley 
15/2022.

• Establecer un fondo presupuestario de apoyo 
a la prevención de incendios y gestión forestal 
para poder fortalecer el trabajo de todas las 
administraciones y actores y así ayudar al 
cumplimiento de las obligaciones en materia de 
prevención de incendios forestales.

• Impulsar una gestión forestal adaptativa 
para conformar paisajes con una diferente 
respuesta al fuego y su propagación 
fomentando actividades como la ganadería 
extensiva que reduzcan la carga combustible. 
En otras situaciones la gestión debe optar 
por aumentar la resiliencia de las masas 
forestales favoreciendo la sucesión ecológica 
hacia estadíos más maduros, permitiendo 
estructuras forestales más resilientes ante 
incendios forestales

Demandas ante la intensidad de 
lluvias torrenciales e inundaciones
• Aplicar el Artículo 28 del Plan Hidrológico 

Nacional, que hace referencia al urbanismo 
expuesto a episodios de inundación y 
establece que el Estado debe "eliminar las 
construcciones y demás instalaciones situadas 
en dominio público hidráulico y en zonas 
inundables que pudieran implicar un grave 
riesgo para las personas y los bienes".

• El riesgo de inundaciones debe estar incluido 
en todas las planificaciones urbanas y 
urbanísticas. Tal y como indica la Ley 7/2021, 
de cambio climático y transición energética, 
todas las planificaciones deben considerar los 
riesgos derivados de los cambios en frecuencia 
e intensidad de fenómenos extremos asociados 
al cambio climático (incluyendo avenidas y 
ascenso del nivel del mar).

• Prohibir la construcción de viviendas o 
infraestructuras y desclasificar los suelos 
urbanísticos en zonas inundables.

Demandas ante el incremento de las 
olas de calor marinas
• Protección de los ecosistemas marinos y 

costeros mediante el establecimiento de áreas 
marinas protegidas en, al menos el 30 % de las 
aguas españolas para 2030, bien gestionadas 
pueden ayudar a conservar y proteger hábitats 
marinos de importancia ecológica y biológica. 
Desarrollar nuevas herramientas de monitoreo 
para pronosticar y controlar los brotes de 
enfermedades marinas. Proteger las zonas 
costeras vírgenes prohibiendo desarrollos 
pueden minimizar el daño de las inundaciones 
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Arriba izquierda. 19/06/2023. El Saladillo, Murcia. España. Urbanización 
Camposol 

Abajo izquierda. 09/03/2018. Lepe, Huelva, Andalucia, España. El temporal 
que azotó la costa de Huelva deja cuantiosos destrozos en La Antilla, Lepe.

Fotos ©Greenpeace/Pedro Armestre

04/08/2018. Madrigal de la Vera, Cáceres, Extremadura, España. En la 
imagen niños se bañan en una fuente de Madrigal de la Vera.

©Greenpeace/Angel Navarrete

y la erosión costera. Esto regulará las 
actividades humanas en estos hábitats y evitará 
la degradación ambiental.

• Fortalecimiento de la investigación 
científica. Tanto el gobierno central como los 
autonómicos deben aumentar las inversiones 
en investigación científica para medir y 
monitorear el calentamiento de los océanos y 
sus efectos en las especies y los sectores más 
afectados como la pesca y el turismo.

• Mejorar la adaptación humana. Los gobiernos 
deben cumplir las políticas existentes para 
mantener la producción pesquera siguiendo 
el rendimiento máximo sostenible de los 
distintos stocks pesqueros y estableciendo 
límites de captura precautorios basados en la 
ciencia, modernizando la flota para reducir las 
emisiones y eliminando subsidios perniciosos 
que solo aumentan la capacidad de la flota 
para así evitar la sobrepesca. 
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