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La Unión Europea (UE) es responsable del 29% 
(42% si se tienen en cuenta el resto de países del 
ámbito europeo) de las emisiones históricas de 
gases de efecto invernadero (Hickel, 2020). Ésta 
es una de las múltiples evidencias que demuestra 
que la UE tiene una gran responsabilidad a la hora 
de actuar ante la crisis climática y sus consecuen-
cias. Además de la UE y los Estados miembros, 
las empresas de la UE, en particular, también son 
fuertemente responsables de esta crisis global. 
Un gran porcentaje de los Carbon Majors –como 
BP (Reino Unido), Royal Ducth Shell (Países Ba-
jos) y Total (Francia)– están constituidos o do-
miciliados en Estados miembros de la UE o en la 
jurisdicción de otros Estados del ámbito europeo 
(Heede, 2019). Estas empresas también han in-
vertido cuantiosas sumas de dinero para influir 
en las decisiones políticas climáticas y energéti-
cas de la UE (Tansey, 2019), y para desacreditar la 
ciencia climática (Influencemap, 2019). 

Lo cierto es que las consecuencias de la 
crisis climática ya se perciben en todo el planeta 
(IPCC, 2021). Estos impactos influyen directa-
mente en la vida de las personas y muchas tie-

nen que tomar la difícil decisión de abandonar 
sus hogares para evitar las peores consecuencias 
de un desastre repentino o de desarrollo lento. A 
menudo, estos impactos actúan indirectamente a 
través de efectos sobre la agricultura y sobre otras 
fuentes de alimentación y de sustento e inducen 
diversas formas de movilidad humana. Las “mi-
graciones climáticas”37 son multicausales, pues 
ocurren ante un conjunto de factores económi-
cos, políticos y sociales que se relacionan entre 
sí. También son heterogéneas y abarcan desde la 
movilidad temporal hasta la permanente (McA-
dam y Weerasinghe, 2020). La influencia de la 
crisis climática en la movilidad se suele detectar 
más claramente en los traslados ante desastres 
repentinos y en distancias cortas; sin embargo, 
también influye en los traslados internacionales. 

37 Las migraciones climáticas constituyen una subcategoría de las 
migraciones ambientales. Hoy en día no existe una única deno-
minación ni definición, pero se entiende generalmente que com-
prenden el traslado de una persona o grupos de personas que, 
predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el 
entorno debido a los efectos del cambio climático, están obliga-
das a abandonar su lugar de residencia habitual, u optan por 
hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un 
Estado o cruzando una frontera internacional (OIM, 2019).
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En el presente trabajo se examina resu-
midamente cómo la UE, a pesar de su respon-
sabilidad climática global y su contribución a las 
migraciones climáticas en otras zonas del planeta 
y en la propia UE,38 ha mantenido una posición 

38 Para un análisis más profundo del papel de la UE (particularmen-
te de las empresas) ante las migraciones climáticas, véase Felipe 
(2020). En cuanto a los movimientos dentro de los Estados miem-
bros, se recomienda el reportaje “Extreme weather exiles: how 
climate change is turning Europeans into migrants” (Rodríguez y 
Montalto, 2020).

poco activa e insolidaria ante estas realidades, así 
como la reciente (e infructuosa, por el momento) 
propuesta de crear un visado climático. También 
se sintetizan algunas claves para visibilizar el po-
tencial de la Directiva de Protección Temporal y 
de la Directiva de Reconocimiento para garantizar 
cierta protección jurídica a las personas migran-
tes climáticas que, inducidas por la emergencia 
climática, abandonan sus países de origen o de 
residencia habitual. 

aproximaciones de la Ue  
a las migraciones climáticas

En 2008 se publicaba un Documento del Alto Re-
presentante y de la Comisión Europea al Consejo 
Europeo que apuntaba, en el apartado “migra-
ciones por causas ambientales”, que “[e]stas mi-
graciones pueden incrementar los conflictos en 
las zonas de tránsito y de destino. Europa debe 
disponerse a sufrir una presión migratoria consi-
derablemente mayor” (Comisión Europea, 2008). 
En 2009, El Libro Blanco Adaptación al cambio 
climático: hacia un marco europeo de actuación reco-
mendaba abordar los efectos del cambio climático 
sobre la movilidad humana en debates más am-
plios de la UE sobre políticas de seguridad, desa-
rrollo y migración (Comisión Europea, 2009). 

El Programa de Estocolmo (2010-2014) 
“Una Europa abierta y segura que sirva y proteja 
al ciudadano” fue el primero en abarcar la cone-
xión entre el cambio climático y la movilidad hu-
mana, e invitó a la Comisión Europea a presentar 
“un análisis de los efectos del cambio climático 
en la migración internacional, incluidos sus efec-
tos potenciales en la inmigración con destino a 
la Unión” (Consejo Europeo, 2009). La respues-
ta de la Comisión Europea llegó en 2013, con la 
publicación del documento de trabajo titulado 
Climate Change, Environmental Degradation and 
Migration. En él se señalaba la necesidad de rea-
lizar un mayor análisis sobre este tema. También 

se visibilizaba la necesidad de que la política mi-
gratoria reconociera la migración inducida por la 
degradación ambiental y por el cambio climático. 
Uno de los puntos a destacar de este informe es 
que en las conclusiones se mencionaba que no se 
esperaba que hubiera movimientos masivos de 
migraciones climáticas hacia la UE, y que en las 
recomendaciones se comentaba que este fenó-
meno debía ser contemplado en las políticas de 
cooperación internacional y humanitaria de la UE 
(Comisión Europea, 2013).

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha-
bía abordado, ya desde 1999, los vínculos entre la 
crisis climática y la movilidad humana, también 
desde una perspectiva de la seguridad. Así, en una 
Resolución del Parlamento Europeo sobre medio 
ambiente, seguridad y política exterior se incluyó 
el tema de las personas denominadas “environ-
mental refugees”. En esta Resolución se resaltó 
la magnitud del reto que supondrían y se señaló 
que constituirían un problema de seguridad para 
la UE, en cuanto que afectarían a la inestabilidad 
regional en otros lugares del mundo (Parlamento 
Europeo, 1999).

En 2011, el Parlamento Europeo publicó 
el informe Climate Refugees. Legal and policy res-
ponses to environmentally induced migration, en el 
que se analizaba este fenómeno, el vacío jurídico 
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existente y las propuestas realizadas hasta ese mo-
mento para solventarlo, entre otros aspectos (Kra-
ler, Cernei y Noack, 2011). Más adelante, en 2016, 
el Parlamento abordó de nuevo en otro informe, 
y de manera específica, la degradación ambiental 
como uno de los factores que desencadenan la mo-
vilidad humana (Parlamento Europeo, 2016), y en 
2017 le solicitó a la UE y a los Estados miembros 

que adoptaran “un papel de liderazgo a la hora de 
reconocer los efectos del cambio climático en los 
desplazamientos masivos de personas, ya que la 
magnitud y la frecuencia de esos desplazamientos 
irán en aumento” (Parlamento Europeo, 2017). En 
2020 se publicó una actualización del citado infor-
me de 2011 (Kraler, Katsiaficas, Wagner, 2020). 

la propuesta del visado climático europeo

Alejándose de la perspectiva de la securitización 
y tendiendo hacia una estrategia más cooperati-
va y solidaria, en 2020 la Comisión de Desarrollo 
del Parlamento Europeo presentó un informe de 
iniciativa propia titulado Los impactos del cambio 
climático en las poblaciones vulnerables de los países 
en desarrollo (Comité de Desarrollo, 2020). Entre 
sus objetivos se encontraba la ampliación de los 
instrumentos de ayuda humanitaria, como los 
visados humanitarios, al ámbito de las migra-
ciones climáticas. Otros objetivos principales de 
esta iniciativa eran la inclusión del componente 
climático como factor clave en todos los progra-
mas de protección internacional y lograr mayor fi-
nanciación mediante el nuevo instrumento finan-
ciero de desarrollo y vecindad (Silvana y Gamero, 
2020; Silvana, Gamero y Felipe, 2021). En mayo 
de 2021, la diputada socialista Mónica Silvana 
presentó este informe y sus propuestas al Parla-
mento Europeo.39 Lamentablemente, debido al 
voto en contra de los tres grupos de la derecha del 
hemiciclo y la abstención de los Verdes y parte de 
la izquierda, la propuesta no logró un consenso y 
fue, por tanto, desestimada.40 

39 Para revisar la intervención completa, véase: www.europarl.eu-
ropa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-17-INT-1-159-0000_
EL.html.  Para más información sobre el procedimiento, véase: 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedu-
re.do?reference=2020/2042(INI)&l=el.  

40 Para más información de los resultados concretos de la votación, 
véase: www.votewatch.eu/en/term9-the-impacts-of-climate-chan-
ge-on-vulnerable-populations-in-developing-countries-motion-
for-resolutio-44.html. 

Aunque por el momento tampoco han 
tenido éxito, en otras regiones del planeta ya se 
habían propuesto ideas similares. Por ejemplo, en 
2017 Nueva Zelanda anunció que estaba conside-
rando desarrollar una nueva categoría de visado 
humanitario para que las personas residentes en 
los Estados insulares del Pacífico, fuertemente 
afectadas por los efectos del cambio climático, 
pudieran trasladarse a Nueva Zelanda. Esta pro-
puesta no prosperó, pues, entre otros motivos, no 
contaba con el apoyo de muchas de las potencia-
les personas beneficiarias directas, que conside-
raban que era más importante que Nueva Zelan-
da priorizara otras medidas que les permitieran 
permanecer en sus países de origen más tiempo 
(Dempster y Ober, 2021). En la misma línea, en 
2018 el German Advisory Council on Global Change 
(WBGU) propuso al Gobierno alemán la creación 
de un “pasaporte climático”. Éste se ideó como 
un instrumento multilateral de política climática 
que hubiera permitido establecer vías de migra-
ción temprana, voluntaria y segura para aquellas 
personas que residieran en los países más amena-
zados por la posible pérdida de territorio debido a 
la elevación del nivel del mar (WBGU, 2018).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-17-INT-1-159-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-17-INT-1-159-0000_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-05-17-INT-1-159-0000_EL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2042(INI)&l=el
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2042(INI)&l=el
https://www.votewatch.eu/en/term9-the-impacts-of-climate-change-on-vulnerable-populations-in-developing-countries-motion-for-resolutio-44.html
https://www.votewatch.eu/en/term9-the-impacts-of-climate-change-on-vulnerable-populations-in-developing-countries-motion-for-resolutio-44.html
https://www.votewatch.eu/en/term9-the-impacts-of-climate-change-on-vulnerable-populations-in-developing-countries-motion-for-resolutio-44.html
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el potencial y las limitaciones  
de la directiva de Protección temporal  
y de la directiva de reconocimiento

En la actualidad, ninguna Directiva aborda espe-
cíficamente la situación de las personas migrantes 
climáticas, sin embargo, existen al menos dos que 
podrían ser utilizadas. Estas son la Directiva de 
Protección Temporal (Consejo de la UE, 2001) y 
la Directiva de Reconocimiento o de Cualificación 
(Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2011). 

En cuanto a la Directiva de Protección 
Temporal, ésta define como “persona desplazada” 
en su artículo 2 a quien “(ii) haya estado o esté 
en peligro grave de verse expuesta a una violación 
sistemática o generalizada de los derechos hu-
manos”. Esto podría llegar a interpretarse como 
consecuencia de los impactos del cambio climá-
tico, ya que muchas personas se encuentran en 
situaciones de gran peligro que afectan incluso 
a su propia vida y a otros derechos humanos (al 
agua, a la alimentación, a la salud, a la educación, 
etc.) (Boyd, 2019). Sin embargo, además de otras 
limitaciones, un claro inconveniente para la apli-
cación de esta Directiva es que, a pesar de que las 
catástrofes humanitarias no dejan de ocurrir, al 
menos hasta el momento de escritura del presen-
te texto, nunca ha sido utilizada. Esto visibiliza 
la clara falta de voluntad política por parte de los 
Estados miembros para activarla (Vilar, 2018).

Por su parte, la Directiva de Reconocimien-
to contempla en su artículo 2 que debe conside-

rarse “persona con derecho a protección subsidia-
ria” a quien sufre los daños graves establecidos 
en el artículo 1541 y cuando se dan los motivos 
fundados para entender que esta persona no pue-
de regresar a su país de origen. La adaptación del 
concepto “daños graves”, así definido, a quienes 
huyen como consecuencia de la emergencia cli-
mática es complicada. Aun así, el objetivo de la 
protección subsidiaria es procurar la protección 
de aquellas personas que, aunque no cumplen 
con los requisitos por la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 
su Protocolo de Nueva York de 1964, necesitan 
protección internacional. En este sentido, se de-
bería modificar la definición de “daños graves”, 
ya que es posible entender que muchas personas 
migrantes climáticas, al ser devueltas a su país de 
origen o residencia permanente, podrían verse 
expuestas a “tratos inhumanos o degradantes”.42 

41 Según el artículo 15, constituirán daños graves: “a) la condena 
a la pena de muerte o su ejecución, o b) la tortura o las penas 
o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país 
de origen, o c) las amenazas graves e individuales contra la vida 
o la integridad física de un civil motivadas por una violencia in-
discriminada en situaciones de conflicto armado internacional o 
interno” (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2011).

42 Para mayor información sobre estas posibilidades, véase Felipe 
(2019), Capítulo IV, apartado 2.3.3. “La protección complemen-
taria en Europa: la extensión de la protección subsidiaria y de la 
protección temporal”.

reflexiones finales

La UE tiene una clara responsabilidad con las per-
sonas de otras regiones que están sufriendo las 
peores consecuencias de la crisis climática, espe-
cialmente en el Sur global. Sin embargo, la UE y 
sus instituciones han mantenido una aproxima-
ción cautelosa ante las migraciones climáticas, ma-

yoritariamente desde un enfoque poco solidario y, 
como hemos visto, basado en la securitización. Es 
necesario transformar estos enfoques cuanto an-
tes hacia la cooperación y la justicia climática. 

Ante las dificultades de protección que 
siguen sufriendo las personas migrantes climáti-
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cas, especialmente en los movimientos interna-
cionales, surgen propuestas que ayudarían a su-
perar estos persistentes vacíos. En este sentido, la 
idea del visado climático europeo constituye una 
oportunidad excelente a la hora de ofrecer protec-
ción a algunas de las personas más afectadas por 
la crisis climática. Esta propuesta no debe caer en 
el olvido, por lo que es importante aprender de 
las experiencias previas para poder superar las 
limitaciones que impidieron su aprobación. Asi-
mismo, el potencial de las Directivas analizadas 
no debe minimizarse, por lo que se debe conti-
nuar impulsando los cambios necesarios para que 
puedan aplicarse efectivamente en los casos de 
migraciones climáticas. 

Finalmente, cabe recordar que la mayoría 
de los Estados europeos no han hecho ningún 
esfuerzo por extender los mecanismos de protec-
ción internacional a las personas migrantes cli-
máticas. Algunas excepciones son Italia, Suecia y 
Finlandia que, aunque en los dos últimos casos se 
encuentran suspendidas, al menos han incluido 
provisiones en su normativa interna para dar ca-
bida a la protección de algunas víctimas del cam-
bio climático y de los desastres (Kraler, Katsiafi-
cas, Wagner, 2020, pp. 77 y 78). Es igualmente 
esencial que los demás Estados miembros avan-
cen en su normativa interna para proveer protec-
ción internacional a las personas migrantes, de 
cuyo éxodo son, al menos en parte, responsables. 
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