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Resumen
La presencia de medusas o de otro elemento ajeno al medio litoral supone un factor 
limitante al ocio costero y afecta a un sector estratégico como es el turismo. Para 
mitigar los efectos dañinos de esta cuestión, se expone una metodología de apoyo a 
la gestión del problema sobre una muestra de 32 playas de la Costa del Sol, Málaga. 
Esta se presenta dividida en tres fases. En primer lugar, se realiza un diagnóstico 
del usuario y de la playa de la que se deriva una cartografía de zonas prioritarias de 
actuación. En la segunda fase se proponen medidas paliativas y de mitigación de la 
peligrosidad y de la vulnerabilidad. Por último, en la tercera fase, se examinan los 
factores condicionantes que deben tener cada playa para activar las intervenciones 
formuladas y se elabora una matriz de asignación de propuestas en función de la 
tipología de cada playa. Los resultados muestran un total de trece playas aptas para 
la activación de algunas de las actuaciones presentadas, en las que las medidas ante 
eventos de peligrosidad son potencialmente asumibles en la práctica totalidad de 
las playas prioritarias, estando las de vulnerabilidad algo más restringidas debido 
a los condicionantes necesarios para su instalación, tales como accesibilidad o su-
perficie.

Palabras clave: Áreas turísticas; riesgos costeros; seguridad litoral; medidas de adaptación; 
propuestas de gestión.
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Abstract
The presence of jellyfish or  other foreign elements to the coastal environment is a limiting factor 
for coastal leisure and affects a strategic sector such as tourism. To mitigate the negative effects of 
this issue, a methodology to support the management of the problem on across several beaches 
of the Costa del Sol, Malaga, is presented. It is presented in three phases. First, a diagnosis of both 
users and the beach itself is carried out, from which a cartography of priority areas for action is 
derived. In the second phase, palliative and mitigation measures for danger and vulnerability are 
proposed. Finally, in the third phase, the conditioning factors required for each beach to activate 
the proposed interventions are examined, and a matrix is drawn up for assigning proposals ac-
cording to each beach´s typology. The results identify thirteen beaches suitable for the activation 
of some of the actions presented, in which the measures for hazard events are potentially feasible 
on practically all the priority beaches, with those of vulnerability being somewhat more restrict-
ed due to the conditioning factors necessary for their installation, such as accessibility or surface 
area.

Keywords: Tourist areas; coastal hazards; coastal security; adaptation measures; management proposals.

1. Introducción
El estado de las costas en espacios litorales constituye un elemento fundamental en el desarrollo 
económico general y factores que alteren su equilibrio ecológico suponen una amenaza territo-
rial. En estas áreas, la dependencia de la calidad de la playa afecta de forma directa a la población 
residente y a gran parte del entramado económico de la región, ya que constituye un factor estra-
tégico para el normal funcionamiento de la economía, por lo que su deterioro provoca impactos 
importantes. 

Europa se sitúa en el primer destino turístico mundial, recibe más de la mitad de las llegadas de 
turistas internacionales del mundo (51%) y el 39% de los ingresos que se generan a nivel global 
(OMT, 2020). El turismo es un sector estratégico en la Unión Europea y así lo establece el Tra-
tado de Lisboa (2009), en el que se reconoce la importancia clave del sector, que previamente se 
establecía en el Tratado de la Unión Europea (1992) en su artículo 195. Por primera vez se otorga 
al turismo una competencia específica en el marco de la Unión Europea, mediante la promoción 
de la competitividad de las empresas del sector, favoreciendo su desarrollo. Además, el tratado 
contempla un enfoque integrado del turismo que lo fortalece con respecto al resto de políticas 
comunitarias. Se establece así un marco jurídico relacionado explícitamente con el turismo, que 
continúa con la Declaración de Madrid (2010), donde se formulan objetivos sostenibles en el 
sector y se insiste en la necesidad de integrar dicha sostenibilidad en otros sectores relacionados 
cómo la gestión del agua, el transporte o el tratamiento de residuos.

Si bien los destinos mediterráneos ofrecen numerosos recursos y se dirigen a diferentes segmen-
tos turísticos, la dependencia turística de la playa, en el conjunto del Mediterráneo y, en concreto, 
para la costa andaluza, es incuestionable. El turismo encabeza el pilar fundamental en la econo-
mía en esta zona, suponiendo, en algunas áreas, la base de su desarrollo regional (Salvá Tomás, 
1998). La vinculación entre costa y turismo es un hecho, por lo que un desequilibrio en el estado 
de la playa, tanto artificial como natural, implica un importante perjuicio en la economía terri-
torial (Díaz et al., 2014). En Andalucía es especialmente significativo el impacto económico de la 
actividad turística (Caravaca y Fernández, 2003; Prieto, 2018) y factores negativos en la calidad 
del agua pueden provocar una pérdida económica significativa en sus áreas costeras.
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La correcta correlación de estos factores repercute, además, en la economía nacional, ya que la 
contribución del turismo a la economía española es fundamental para equilibrar la balanza de 
pagos (Cuadrado-Roura y López-Morales, 2018). Por este motivo, preocupan los posibles efectos 
adversos que pudieran afectar al sector. Es por ello por lo que existen iniciativas, tanto europeas 
como nacionales, o de los diferentes gobiernos autonómicos, que entienden el turismo como 
prioritario a la hora de formular sus políticas (Olcina y Vera, 2016).

En las áreas costeras españolas en particular y en las sociedades actuales en general, la Admi-
nistración Pública establece medidas de protección frente a determinados eventos tales como 
inundaciones o sísmicos, considerando estos, además, como parte de los instrumentos de planifi-
cación territorial. En este contexto se señalan deficiencias en ciertos aspectos, ya que se advierten 
nuevos retos al que enfrentarse en este escenario de riesgo costero, con el fin de garantizar la 
estabilidad y seguridad de la población. 

Por su parte, la Comisión Europea (2020), en respuesta a la presión ejercida sobre el medio litoral, 
busca potenciar la competitividad de estas áreas mediante el denominado “crecimiento azul”, en 
el que se desarrollan estrategias de sostenibilidad (García Márquez et al., 2023).

El caso de la presencia de organismos marinos perjudiciales para el ocio y la actividad en la pla-
ya, tales como algas exóticas invasoras o medusas en el litoral, exceptuando casos concretos, no 
constituye en sí un riesgo para la salud. Sin embargo, es motivo de alerta por sus consecuencias 
económicas, afectando a la población residente y a diferentes niveles productivos como la pesca 
o el turismo de sol y playa. Por tanto, se considera pertinente en este aspecto el estudio de esta 
problemática y el aporte de medidas de mitigación de la peligrosidad y de la vulnerabilidad de la 
población afectada. 

En este contexto, y considerando la preocupación por preservar la marca Europa, que busca im-
plicar un proyecto europeo más atractivo y competitivo mediante diferentes iniciativas, es esen-
cial salvaguardar la calidad del turismo para la economía. Las soluciones administrativas no son 
fáciles, ya que en ocasiones suponen procedimientos controvertidos. En relación con las medidas 
de protección antitiburones, que si bien, el problema se estima, a priori, de mayor envergadura 
a otra problemática como las medusas, en cuanto a la magnitud del daño económico pudie-
ra asemejarse. En este sentido se han propuesto soluciones a la peligrosidad como las redes de 
retención y emisiones acústicas, cuyas controvertidas consecuencias han sido investigadas por 
diversos autores (Cliff et al., 1996; Green et al., 2009; Dudley y Cliff, 2010; Cliff y Dudley, 2011; 
Erbe et al, 2016, Gibbs et al., 2020, entre otros).

Argumento semejante pudiera derivarse de la afección por algas tropicales en el Caribe, cuyos 
efectos y propuestas de medidas a acometer han estudiado numerosos autores (Hernández-Za-
nau et al., 2017; Mercadé, 2019; Chávez et al. 2020; Roig et al. 2021; Azanza Ricardo y Pérez Mar-
tín, 2023, etc.). La acumulación masiva de algas en descomposición en playas del Caribe afecta a 
la industria turística, así como a los sistemas costeros. Las soluciones, que pasan principalmente 
por la retirada de los restos en la playa, parecen insuficientes, puesto que, además, causa daños 
medioambientales derivados de malas praxis en su recogida y retirada (Rodriguez-Martinez et 
al., 2016).

En el litoral de la Costa del Sol, se han baremado los daños socioeconómicos que conlleva la im-
posibilidad del baño en las diferentes playas, que ha sido recientemente y cada vez más común-
mente afectada por estos avistamientos de medusas. En este contexto, Cantarero et al. (2022), que 
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analizan la problemática desde el análisis de vulnerabilidad, realizan su investigación a diferentes 
escalas temporales y espaciales, concluyendo que, en un escenario de recurrencia de avistamien-
tos a lo largo de una temporada vacacional, la actividad económica relacionada con el buen fun-
cionamiento de la playa se ve afectada. Asimismo, Cantarero et al. (2023) analizan el riesgo desde 
sus tres componentes, peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, y zonifican el riesgo en su con-
junto en la Costa del Sol, proponiendo la distribución de su magnitud como apoyo en la toma de 
decisiones administrativas y en la implantación de medidas. Por su parte, en la mitad occidental 
de este mismo litoral, de la Fuente et al (2022), estudian la susceptibilidad de afección de medu-
sas, aunque sin medir las consecuencias sociales de este fenómeno en proporciones anormales, 
así como Rubio y Gutiérrez (2020) que analizan la distribución del fenómeno en la totalidad de 
la costa. 

García Márquez et al (2023) plantean los criterios que deben tener las playas para ser calificadas 
como “inteligentes”, acorde a las premisas que integran el concepto de gestión inteligente en los 
destinos turísticos. Entre estas prácticas se encuentran aspectos de gestión de riesgos en la playa, 
entre los que podrían considerarse el de afección de plagas biológicas, ante los cuales sería nece-
sario actuar para mantener la consideración inteligente. La gestión de las playas también es for-
mulada por Yepes (1999) para alcanzar un desarrollo constante y duradero ante las problemáticas 
que puedan afectar al medio litoral.

En este contexto de seguridad y preservación de la calidad de la actividad derivada del uso recrea-
tivo de la playa, se aporta una metodología de adecuación de soluciones de mitigación de la peli-
grosidad y de la vulnerabilidad en función de la tipología de la playa y del usuario que la frecuenta 
habitualmente. En primera instancia ante la problemática de la afectación por medusas, aunque 
con soluciones adaptables a otros riesgos costeros. Permite detectar aquellos puntos que son es-
pecialmente conflictivos y sobre ellos se proponen medidas de gestión litoral de la problemática.

2. Metodología

2.1. Zona de estudio
La zona de estudio la compone un total de 32 playas pertenecientes a la Costa del Sol, denomina-
ción del litoral que baña la provincia de Málaga, al sur de España. Estas playas, cuya disposición 
se muestra en la Figura 1, se extienden a lo largo de cerca de 200 km de longitud.

La Costa del Sol se caracteriza por su vinculación al sector servicios, con un importante desarro-
llo turístico. Concentra una numerosa oferta de alojamientos y servicios de ocio. La estructura y 
morfología de este litoral no es uniforme, ya que comprende gran variedad de tipologías costeras 
y de playas, lo que la convierte en una excepcional candidata como área de análisis. La unidad de 
análisis y representación la constituye la playa.
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Figura 1. Playas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia. Basemap proporcionado por Esri, ArcGis Pro 2.9, bajo la licencia institucional de la Universidad de 
Málaga

2.2. Fases metodológicas
La metodología consistió en tres fases (Figura 2). En la primera fase, se realizó el análisis de los 
sitios seleccionados en función de las características de cada playa, se caracterizó la afluencia de la 
playa en general y de los espacios que la componen en particular. Este análisis se basó en la reco-
pilación de información bibliográfica y trabajo de campo durante los meses estivales del periodo 
2019 a 2021. Además, los sitios se categorizaron de acuerdo con el tipo de usuario habitual de 
cada espacio, diferenciando playas turísticas y de público local. En este paso también fue funda-
mental la realización de visitas de reconocimiento y trabajo de campo, así como la elaboración de 
entrevistas a informantes clave. Dichas entrevistas ayudaron a obtener el perfil del visitante que 
después fue utilizado para poder afinar y estimar las actuaciones más pertinentes a llevar a cabo, 
en función del usuario habitual de la playa y la problemática específica que se analiza.

Posteriormente, en la segunda fase metodológica, se recopilaron alternativas mediante búsqueda 
bibliográfica y plantearon propuestas de ocio alternativo a la imposibilidad de baño debido a apa-
rición de medusas u otros elementos que obstaculicen dicha actividad. 

Por último, en función de la tipología y características definidas en la primera y segunda fase, se 
asignan y localizan propuestas recreativas, representados en una cartografía de aptitud de ele-
mentos de cada playa, vinculando la vulnerabilidad detectada en la primera fase y las posibles 
herramientas de mitigación de la segunda fase.
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Figura 2. Esquema metodológico

Fuente: Elaboración propia

Fase 1. Diagnóstico del usuario y de la playa

Fase 1.1. Diagnóstico del usuario

En el diagnóstico del usuario se consideran elementos tales como el grado de exposición, la ti-
pología del usuario que frecuenta la playa y la alternativa al baño en el mar en el entorno de cada 
playa. 

• Exposición
El factor de exposición fue caracterizado en este trabajo a través de la exposición bruta de los 
usuarios. Esta variable cuantifica el máximo número de usuarios en la playa en la temporada 
estival. Este procedimiento se ha llevado a cabo a través de la metodología de Yepes (2002), que 
permite estimar el número real de visitantes en el momento de máxima afluencia del año.

Una vez contabilizados los usuarios se procede a la extrapolación de la afluencia presente en la 
fotografía aérea, procedente del software Google Earth, al horario y día de máxima concentra-
ción de visitantes, que se establece a las 12:30 am y el 15 de agosto, respectivamente. Los datos 
obtenidos son estandarizados a partir de su relación con la longitud de cada playa, calculando 
la densidad de usuarios por cada 100 metros de costa. Los resultados permiten clasificar a cada 
playa en cuatro grados de exposición: baja, media, alta y muy alta. Estos intervalos fueron defini-
dos considerando la exposición para la totalidad de playas de la Costa del Sol, a partir de valores 
medios y desviación estándar de los resultados obtenidos.

• Perfil de usuario
Se procede a realizar un sondeo con el fin de singularizar el tipo de visitante, si es mayoritaria-
mente local o por el contrario si es turista, entendiendo en este punto que la vulnerabilidad de la 
playa va a ser mayor en playas eminentemente turísticas, área económica base de la Costa del Sol.
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El tipo de visitante, mayoritariamente local o turista, se ha recogido a través del trabajo de campo 
y de las entrevistas a informantes clave, como son el personal de salvamento y vigilancia de las 
respectivas playas y el personal municipal encargada de la gestión de playas. En total, se entre-
vistaron a 39 informantes clave. Las preguntas realizadas en estas entrevistas se centraron en el 
tipo de visitante predominante (local o turista) y la percepción de los problemas causados por 
organismos marinos perjudiciales. 

• Alternativas al baño en la playa. Piscinas
Se han contabilizado las piscinas existentes en el área de influencia inmediata de cada playa y se 
han establecido unos intervalos mediante el número de piscinas por cada 100 metros de costa en 
el área de influencia de cada playa por usuario expuesto.

Las piscinas fueron consideradas como única alternativa al baño en el mar. Por lo tanto, se conta-
bilizó el número de piscinas en el área de influencia inmediata de cada playa. El área de influencia 
de la playa suele corresponderse con el espacio comprendido entre el paseo marítimo y la arteria 
viaria de mayor alcance que discurre paralela a él. En la Costa del Sol es la carretera Nacional 340 
un eje viario que supone un claro delimitador de lo que en esta metodología se denominan “área 
de influencia”, abarcando el espacio situado entre esta red viaria y el frente marítimo Las piscinas 
existentes en dicha área de influencia se han contabilizado mediante la capa de referencia catas-
tral de los diferentes municipios que conforman el área de estudio (Instituto Geográfico Nacional 
(s.f.)), trabajando la información descargada de la sede electrónica del catastro mediante Sistemas 
de Información Geográfica (programa ArcGIS Pro). La razón del número de piscinas por cada 
100 metros de costa entre el número de usuarios fue categorizada en cuatro intervalos (baja, me-
dia, alta y muy alta).

• Cartografía de zonas prioritarias en función del usuario
Se identificaron las zonas y medidas prioritarias según la combinación de las variables evaluadas 
y definieron los intervalos de importancia relativa de actuación de la Tabla 1.

Tabla 1. Áreas prioritarias en función del grado de exposición, el perfil de usuario y la ratio de piscinas 
del área de influencia de la playa

EXPOSICIÓN PERFIL DE USUARIO PRINCIPAL RATIO PISCINAS PRIORIDAD DE ACTUACIÓN

Baja Residente Indiferente No prioritaria

Turista Indiferente No prioritaria

Media Residente Indiferente No prioritaria

Turista Indiferente No prioritaria

Alta Residente Mayor a 3 No prioritaria

Menor a 2 Prioritaria

Turista Indiferente Prioritaria

Muy alta Residente Indiferente Prioritaria

Turista Indiferente Prioritaria

Fuente: Elaboración propia
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En esta tabla se observa la necesidad de activación de medidas a partir de una exposición alta en 
momento máximo del año. Esta preferencia se hace extensible a todas las playas eminentemente 
turísticas por la importancia de la derrama económica que deriva de su uso recreativo en la re-
gión. En las playas con mayoría de público residente se ha atendido a la ratio de piscinas/usuario, 
entendiendo que en un intervalo de correlación medio y bajo sería necesario intervenir con me-
didas adicionales para no perjudicar la actividad principal derivada de la playa. 

Se consideran, por tanto, prioritarias aquellas playas eminentemente turísticas con una exposi-
ción alta y muy alta, así como aquellas playas de público mayoritariamente residente con muy alta 
exposición.

Fase 1.2. Diagnóstico de la playa. Características de la playa

Las características territoriales de cada playa fueron determinadas con el propósito de adecuar las 
propuestas planteadas en función del espacio de aplicación. En este punto se considera la tipolo-
gía y la superficie de cada playa.

• Tipología de la playa
En este paso es importante diferenciar playas insertas en circuitos urbanos, playas naturales y pla-
yas protegidas, debido a que las actividades a desarrollar tienen que respetar el espacio en el que 
se encuentran integrada. Para la definición del carácter de cada playa se ha consultado la guía de 
playas del Ministerio para la Transición Ecológica [MITECO] (2020), que categoriza estas en fun-
ción de aspectos tales como el grado de urbanización, existencia o no de paseo marítimo, áreas 
vegetales y zonas protegidas, así como también ofrece una descripción cualitativa de la playa.

• Superficie de la playa
Al igual que la tipología, tanto la longitud como la anchura de cada playa estudiada puede con-
sultarse en fuentes oficiales como MITECO. La tipología y superficie se verifica con trabajo de 
campo y mediante imágenes aéreas recientes, utilizando como fuente las del proyecto PNOA 
(Plan Nacional de Ortofotografía Aérea).

Fase 2. Propuestas de actuación para la mitigación ante la problemática derivada de la impo-
sibilidad de baño.

En esta fase se ha realizado una búsqueda de información documental acerca de experiencias 
alternativas de ocio en playas con alta peligrosidad y en playas en donde el visitante no pueda 
bañarse.

Fase 2.1. Recopilación de medidas de respuesta ante la peligrosidad

a. Elementos de barrera. 
Los métodos de barrera como procedimiento de exclusión están muy extendidos en muchos lu-
gares del mundo ante la amenaza de tiburones. Las redes son métodos de retención muy compro-
metidos en términos medioambientales, puesto que implica en ocasiones, aun siendo el objetivo 
mantener alejada a ciertas especies peligrosas para el bañista, la captura de estas, algunas de ellas 
protegidas. Por este motivo, se están proponiendo otros métodos más respetuosos basados en ba-
rrera realizada con malla fina, sin huecos, que impide la entrada de tiburones y no supone peligro 
para esta ni cualquier otra especie. La propuesta de mallas de barrera se concibe de dimensiones 
reducidas, acotando tan sólo los primeros metros desde la orilla y fuera de las zonas de entrada 
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y salida de embarcaciones, donde las condiciones topográficas permitan adecuar su instalación, 
que se propone colocar los días de manifiesta peligrosidad. 

Estas barreras, se han planteado desmontables en algunas playas, en las que se despliegan según 
las condiciones de baño. Ante la problemática de las medusas pudieran ser activadas ante situa-
ciones problemáticas de aumento de la peligrosidad.

b. Modificaciones estructurales de envergadura. Construcción de áreas de baño
Se trata de construcción de áreas de baño anexa a la playa. La magnitud de la intervención depen-
derá de la configuración de la playa, siendo conveniente en la mitigación del potencial impacto 
utilizar áreas existentes como parte de la infraestructura de baño. Estas áreas pueden ser artifi-
ciales existentes, tales como diques o espigones, o naturales, compuestas por roquedos y áreas 
acantiladas. 

c. Modificaciones topográficas de pequeño impacto. Adaptación de áreas de baño
De menor envergadura, alteración topográfica aprovechando la configuración de barreras de re-
tención existentes, creando una zona de baño resguardada.

Fase 2.1. Recopilación de medidas para mitigar la vulnerabilidad 

Estas medidas se basan principalmente en alternativas de ocio con actividades acuáticas, tanto en 
el mar como en la propia playa.

Estas propuestas se han clasificado en dos tipos de infraestructura, desmontables y fijas.

• Desmontables
d. Infraestructuras desmontables en la playa
Las infraestructuras de ocio desmontables en la playa, como los toboganes o instalaciones de 
pequeños parques acuáticos, son elementos populares que proporcionan diversión y entreteni-
miento a los visitantes de las playas. Estas instalaciones suelen estar diseñados para ser montados 
temporalmente en la arena. Antes de su instalación en una playa, es importante cumplir con las 
regulaciones locales e incluir requisitos de seguridad, protección ambiental y zonificación.

e. Infraestructuras desmontables en el mar
Las infraestructuras de ocio desmontables en el agua de la playa son estructuras temporales que se 
instalan en la zona costera para proporcionar entretenimiento y comodidad a los bañistas. Estas 
infraestructuras pueden variar en tamaño y diseño, y suelen incluir elementos como plataformas 
flotantes, toboganes acuáticos, trampolines, parques inflables, y áreas de descanso con sombra. 
Son populares en muchas playas debido a su capacidad para atraer visitantes y mejorar la expe-
riencia de los usuarios en el agua. Además, al ser desmontables, pueden ser retiradas fácilmente al 
final de la temporada estival, lo que minimiza su impacto en el entorno costero. Sin embargo, es 
importante asegurar que estas infraestructuras sean seguras, respeten el medio ambiente marino 
y cumplan con las regulaciones locales para proteger la integridad del ecosistema costero.

f. Infraestructuras fijas en la playa
Se trata de instalaciones permanentes diseñadas para proporcionar entretenimiento y actividades 
acuáticas a los visitantes en la zona costera. Estas infraestructuras están ubicadas a lo largo del 
paseo marítimo o en zonas aledañas, cerca de la costa.
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Fase 3. Asignación de propuestas por playa en función de sus características

Fase 3.1. Factores condicionantes para la activación del abanico de medidas

Las características de cada playa son analizadas para identificar factores que podrían condicionar 
la activación del abanico de medidas propuesto Tabla 2.

Tabla 2. Factores condicionantes para la activación de las medidas de respuesta ante la peligrosidad y 
la vulnerabilidad

TIPO DE ACTUACIÓN EXTENSIÓN 
REQUERIDA TIPO DE PLAYA ÁREA 

PROTEGIDA

ESPECIES 
MARINAS 
SENSIBLES

VEGETACIÓN 
TERRESTRE

Respuesta ante la 
peligrosidad

Retención Indiferente Intervención 
artificial 
Acantilada

Indiferente No Indiferente

Modificaciones 
estructurales de 
envergadura

Indiferente Intervención 
artificial 
Acantilada

Indiferente No Indiferente

Modificaciones 
topográficas de 
pequeño impacto

Indiferente Intervención 
artificial 
Acantilada

Indiferente No No/ Concentrada

Medidas de 
mitigación de la 
vulnerabilidad

Desmontables 
playa

35 m Urbana/ 
semiurbana

No Indiferente No/ Concentrada

Desmontables 
mar

Indiferente Urbana/ 
semiurbana

No No Indiferente

Infraestructuras 
fijas en la playa

50x20 (paseo 
marítimo/ 
explanada 
anexa)

Urbana/ 
semiurbana

No Indiferente No/ Concentrada

Fuente: Elaboración propia

Fase 3.2. Asignación de propuestas según las características físicas de la playa y en zonas priori-
tarias

Atendiendo a los resultados obtenidos en las fases precedentes, se adecuan las propuestas a las 
características particulares de cada playa. El resultado de este paso se refleja en la matriz de pro-
puestas de cada playa prioritaria en función de los factores condicionantes de cada una a la hora 
de activar las medidas de ocio y paliativas de peligrosidad.

3. Resultados
Fase 1. Diagnóstico del usuario y de la playa

Fase 1.1. Diagnóstico del usuario

• Exposición
Las mayores exposiciones se registraron en las playas próximas a la capital (Figura 3), así como en 
torno a los principales núcleos turísticos (Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Nerja). En estas 
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áreas las exposiciones muy altas y altas se intercalan con intervalos medios y bajos en algunos 
puntos, como Baños del Carmen (punto 18) o La Bajadilla (punto 8). 

En la Figura 3 se muestra que los menores valores de exposición (colores verde y amarillo) ocu-
rren/se presentan en las playas orientales, desde Rincón de la Victoria a Torrox, destacando Bu-
rriana como foco de alto grado de exposición en este sector de costa (Ver playa número 31 de la 
Figura 3). Esta playa registra además una de las mayores exposiciones de la totalidad de la Costa 
del Sol y de las playas del extremo occidental, correspondiente con los municipios de Manilva, 
Casares y Estepona.

Figura 3. Intervalos de gradación de la exposición

 1Fuente: Elaboración propia. Basemap proporcionado por Esri, ArcGis Pro 2.9, bajo la licencia institucional de la Universidad de 
Málaga.

3.1. Perfil de usuario
El perfil del usuario visitante predomina en la mitad occidental y en el extremo oriental de la zona 
de estudio (Figura 4). Por su parte, los usuarios residentes tienden a acudir a playas del entorno 
de la capital (Figura 4. Playas de 17 a 21) y las adyacentes (Figura 4. Playas 14 a 16 y 18 a 22), 
extendiéndose además por parte de las playas más orientales, concretamente hasta Ferrara (Playa 
30), en el término municipal de Torrox.

1. 1: Sabinillas; 2: Playa Ancha; 3: El Cristo; 4: La Rada; 5: Fontanilla; 6: El Faro; 7: La Venus; 8: La Bajadilla; 9: El Cable; 10: Dunas de Artola; 11: 
Los Boliches; 12: Las Gaviotas; 13: La Carihuela; 14: Los Álamos; 15: Guadalmar; 16: Guadalhorce; 17: La Malagueta; 18: La Caleta; 19: Baños del 
Carmen; 20: Pedregalejo; 21: El Chanquete; 22: Rincón de la Victoria; 23: Torre del Mar; 24: Caleta de Vélez; 25:Algarrobo: 26: Mezquitilla; 27: 
Lagos; 28: El Morche; 29: El Cenicero; 30: Ferrara; 31: Burriana; 32: Maro.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/


294

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v63i2.28956
De la Fuente Roselló, A. et al. (2024). Propuesta de actuaciones para la gestión de playas ante peligrosidad y… 
Cuadernos Geográficos 63(2), 283-307

Figura 4. Perfil de usuario predominante en cada playa

Fuente: Elaboración propia. Basemap proporcionado por Esri, ArcGis Pro 2.9, bajo la licencia institucional de la Universidad de 
Málaga.

• Alternativas al baño en la playa: Piscinas
La mayoría de las playas analizadas poseen un grado alto de ratio de piscinas en el área de in-
fluencia inmediata de la playa, lo que disminuye la vulnerabilidad entre la población residente, 
que tiene alternativas al baño ante la imposibilidad de hacerlo en la playa. Las playas más vulne-
rables en este sentido se distribuyen mayoritariamente por la mitad occidental de la costa, y en 
menor medida en la oriental. Pedregalejo, en el entorno de la capital, constituye la única playa de 
las consideradas inserta en el intervalo intermedio (Figura 5).

Figura 5. Ratio de piscinas

Fuente: Elaboración propia. Basemap proporcionado por Esri, ArcGis Pro 2.9, bajo la licencia institucional de la Universidad de 
Málaga.

• Cartografía de zonas prioritarias en función del usuario
La mayoría de las playas ubicadas en la costa central/occidental (playas 5 a 21) se clasifican como 
prioritarias para la implementación de medidas. Específicamente, Sabinillas, Playa Ancha y La 
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Rada (1, 2 y 4, respectivamente) presentan una exposición baja, mientras que El Cristo, La Baja-
dilla y Dunas de Artola (3, 8 y 10) tienen una exposición media.

Destaca que en la capital Guadalmar, Guadalhorce y Baños del Carmen, playas 15, 16 y 19, por 
tener una exposición baja, no tienen consideración de prioritarias. En contraste, La Malagueta y 
La Caleta (playas 17 y 18) se clasifican como prioritarias debido a su muy alta exposición.

Asimismo, en la metodología se contempla la presencia de piscinas como alternativas al baño, en 
playas con exposición alta, mayoritariamente de público residente y con bajo-medio intervalo de 
piscinas como alternativa al baño sobre las que se considerarían áreas prioritarias a atender. Esta 
circunstancia se da en las playas de Pedregalejo y El Chanquete (playas 20 y 21), que se clasifican 
como prioritarias. 

En la costa oriental, las playas no se consideran prioritarias, a excepción de Burriana (playa 31), 
con una muy alta exposición y mayoritariamente de perfil visitante.

La clasificación de las playas en función de estos criterios se observa en la Figura 6.

Figura 6. Playas prioritarias y no prioritarias

Fuente: Elaboración propia. Basemap proporcionado por Esri, ArcGis Pro 2.9, bajo la licencia institucional de la Universidad de 
Málaga.

Fase 1.2. Diagnóstico de la playa. Características de la playa

• Tipología de la playa y dimensiones
Las características de las playas objeto de estudio se resumen en la Tabla 3, en las que se resaltan 
las consideradas como prioritarias.
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Tabla 3. Dimensión y características de cada playa

Playa Longitud 
(metros)

Anchura 
(metros)

Grado de 
urbanización

Intervención 
artificial

Vegetación 
submarina

Vegetación 
terrestre

Zona 
protegida

Paseo 
marítimo/
Zona anexa

Composición

Sabinillas 1900 50 Urbana Puerto deportivo 
W

Laminariales No No Si Arena

Playa Ancha 1300 50 Urbana No No No Interés 
ornitológico

Si Grava

El Cristo 1100 700 Semiurbana Puerto deportivo E No No Interés 
ornitológico

No Arena

La Rada 2300 80 a 50 Urbana Puerto deportivo 
W

No No No Si Arena

La Fontanilla 800 30 Urbana Protección lateral 
E

No No No Si Arena

El Faro 200 30 Urbana Protección lateral 
W y Puerto 
deportivo E

No No No Si Arena

La Venus 400 40 Urbana Protección 
lateral E y Puerto 
deportivo W

No No No Si Grava / Arena

La Bajadilla 850 40 Urbana Protección lateral 
W y Puerto 
deportivo E

No Si No Si Grava / Arena

El Cable 550 40 Semiurbana Puerto deportivo 
W

No Ajardinada 
concentrada

No No Arena

Dunas de 
Artola

1200 30 Aislada Protección lateral 
E

Laminariales, 
Posidonia 
oceanica

Extendida RENPA
Parque 
Natural

No Arena

Los Boliches 1400 40 Urbana Protección lateral 
W

No No No Si Arena

Las Gaviotas 1400 40 Urbana Protección lateral 
E

No No No Si Arena

La Carihuela 1200 30 Urbana Puerto deportivo 
W

No No No Si Arena

Los Álamos 1000 60 Semiurbana No No No No Si Arena

Guadalmar 400 30 Semiurbana No No Concentrada Si No Arena

Guadalhorce 1400 60 Aislada No No Extendida RENPA 
Paraje 
natural

No Arena

La 
Malagueta

1200 45 Urbana Protección lateral 
E y W

No Ajardinada 
concentrada

No Si Arena

La Caleta 1000 20 Urbana Protección lateral 
E y W

No No No Si Arena

Baños del 
Carmen

450 5 Urbana Protección lateral 
E

No Extendida No No Bolos / Grava

Pedregalejo 1100 20 Urbana Protección lateral 
E, W y frontal

No No No Si Arena

El Chanquete 615 20 Urbana Protección 
lateral E y Puerto 
deportivo W

No No No Si Arena

Rincón de la 
Victoria

3600 30 Urbana No No Ajardinada 
concentrada

No Si Arena

Torre del Mar 3300 40 Urbana Puerto pesquero E Zostera 
marina

Ajardinada 
concentrada

No Si Arena

Caleta de 
Vélez

1000 30 Urbana Protección 
lateral E y Puerto 
pesquero W

Zostera 
marina

Ajardinada 
concentrada

No Si Arena

Algarrobo 940 40 Urbana Protección lateral 
E y W

Zostera 
marina

No No Si Grava / Arena

Mezquitilla 730 10 Semiurbana Protección lateral 
E y W

Zostera 
marina

No No No Bolos

Lagos 2300 5 Semiurbana No Zostera 
marina

No No No Grava
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Playa Longitud 
(metros)

Anchura 
(metros)

Grado de 
urbanización

Intervención 
artificial

Vegetación 
submarina

Vegetación 
terrestre

Zona 
protegida

Paseo 
marítimo/
Zona anexa

Composición

El Morche 1300 50 Urbana No No No No Si Arena

El Cenicero 1350 50 Urbana No No Ajardinada 
concentrada

No Si Arena

Ferrara 2350 30 Urbana No No No No Si Arena

Burriana 800 40 Urbana No No Ajardinada 
concentrada

No Si Arena/Zona 
acantilada

Maro 300 20 Aislada No Posidonia 
oceánica, 
Zostera 
marina

Natural 
concentrada

No No Arena/Zona 
acantilada

Fuente: elaboración propia a partir de datos de MITECO

Fase 2. Medidas de mitigación ante la problemática derivada de la imposibilidad de baño

En esta sección se presentan los resultados de la recopilación de medidas para reducir la peligro-
sidad (Fase 2.1) y la vulnerabilidad (Fase 2.2) en las playas. Se identificaron medidas para la pe-
ligrosidad, destacando los elementos de barrera, y alternativas para la vulnerabilidad, basándose 
en infraestructuras de ocio, tanto en la playa como en el mar.

Fase 2.1. Recopilación de medidas de respuesta ante la peligrosidad 

a. Elementos de barrera.
En la fotografía 1 de la Figura 7, correspondiente a una playa en Hong Kong, el arco visible en la 
superficie señala una red de barrera antitiburones.

b. Modificaciones estructurales de envergadura. Construcción de áreas de baño
En el ejemplo de la fotografía 2 de la Figura 7, perteneciente a El Charco de Isla Cangrejo, en Los 
Gigantes (Tenerife) se adapta a la zona de roquedo existente.

c. Modificaciones topográficas de pequeño impacto. Adaptación de áreas de baño
En la imagen 3 (Figura 7) se observa una zona de baño resguardada perteneciente al municipio 
de Castell de Ferro, en Granada, de fisiografía similar a muchas de las playas de la Costa del Sol.

Fase 2.2. Recopilación de medidas para mitigar la vulnerabilidad 

d. Infraestructuras desmontables en la playa
Como ejemplo de este tipo, la playa de El Morche en Torrox cuenta con un tobogán acuático 
como se puede observar en la imagen 4 de la Figura 7.

Asimismo, otra de las playas de análisis, Algarrobo, cuenta con una instalación desmontable so-
bre el arenal de la playa (fotos 5a y 5b, Figura 7).

e. Infraestructuras desmontables en el mar
Los desmontables en mar constituyen un elemento popular en la Costa del Sol. Estas infraestruc-
turas deben estar protegidas por mallas de retención para constituir un elemento de protección 
ante medusas. En la imagen 6 de la Figura 7 un ejemplo en la playa de La Caleta (Málaga).
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f. Infraestructuras fijas en la playa
Preferentemente en suelo firme, el concepto es adecuarlo al paseo marítimo o una explanada 
anexa a la playa. En la Figura 7, imagen 8, se muestra un ejemplo de este tipo de infraestructura, 
en este caso sitiada en el Paseo marítimo Antonio Banderas (Málaga).

Figura 7. Medidas de respuesta a la peligrosidad y la vulnerabilidad

Leyenda
Elementos de barrera. Mallas de barrera en una playa de Hong Kong. López (2013)
Modificaciones estructurales de envergadura. Charco de Isla Cangrejo. Los Gigantes (Tenerife). GoTenerife (2023)
Modificaciones topográficas de pequeño impacto. Área de baño en Castell de Ferro (Granada). Autor/a 
Infraestructuras desmontables en la playa. Tobogán acuático en Torrox (Málaga). Canal Sur (2021)
Infraestructuras desmontables en la playa. Parque acuático desmontable en Algarrobo (Málaga). Imagen google earth (2023)
5b. Infraestructuras desmontables en la playa. Parque acuático desmontable en Algarrobo (Málaga). Autor/a (2023)
Infraestructuras desmontables en el mar. Parque acuático desmontable en playa La Caleta (Málaga). Autor/a
Infraestructuras fijas en la playa. Área de recreo acuático en Paseo Marítimo Antonio Banderas (Málaga). Autor/a
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Fase 3. Matriz y mapa de propuestas según las características físicas de la playa y en zonas 
prioritarias

La matriz resultante (Tabla 4) recoge las posibles playas, consideradas como prioritarias, que se 
adecúan a las diferentes actuaciones propuestas, en respuesta a la problemática observada que se 
deriva de la peligrosidad y de la vulnerabilidad ante presencia de medusas.

Con respecto a las potenciales intervenciones ante la peligrosidad, las actuaciones de retención 
podrían ser instaladas en la mayoría de las playas, debido principalmente a la inexistencia de 
especies marinas sensibles que consideraría comprometida su instalación, en función de las re-
ferencias recogidas en MITECO (2021) (las especies marinas se encuentran en playas no prio-
ritarias, como Dunas de Artola o Maro, y no se ha considerado en la matriz final). La excepción 
la constituye la playa de Los Álamos, la cual, ante la inexistencia de infraestructuras existentes 
laterales, el impacto de su instalación sería mayor y se debería de realizar un estudio previo para 
analizar la posibilidad de la colocación de las barreras.

En el caso de la construcción de áreas de baño, tanto de envergadura como basadas en modifica-
ciones topográficas de bajo impacto, si bien sería adecuada la realización de un estudio porme-
norizado previo en cada punto, sería, a priori, adaptable a playas con roquedo y/o intervenciones 
artificiales, que, al igual que en las medidas de retención sirvieran como apoyo. En este sentido, 
por las mismas razones que en la propuesta anterior, son las mismas playas las aptas para la cons-
trucción de estas.

Atendiendo a las medidas de mitigación de la vulnerabilidad, las infraestructuras desmontables 
de playa, al necesitar una extensión mínima y estimando positivo el buen acceso (playa urbana o 
semiurbana), se reducen los puntos sobre los que se recomienda su instalación a siete playas (La 
Venus, El Cable, Los Boliches, Las Gaviotas, Los Álamos, La Malagueta y Burriana).

En cuanto a los desmontables instalados en el mar, el buen acceso también es primordial para 
su instalación (playas urbanas o semiurbanas), no debiendo situarse en zonas protegidas y/o con 
vegetación marina sensible.

Por último, para la colocación de infraestructuras fijas en la playa, que se instalan en el paseo ma-
rítimo o una explanada anexa con espacio suficiente, y cuyos requisitos excluyen que tenga vege-
tación dispersa o que esté en áreas protegidas, se consideran un total de doce playas, excluyendo 
de las urbanas El Cable, debido a la inexistencia de espacio suficiente para ubicar la actividad.

Tabla 4. Matriz de asignación de propuestas por playas en función de sus características

TIPO DE ACTUACIÓN EXTENSIÓN 
REQUERIDA TIPO DE PLAYA ÁREA 

PROTEGIDA

ESPECIE 
MARINA 
SENSIBLE

VEGETACIÓN 
TERRESTRE

PLAYA 
PRIORITARIA

Respuesta 
ante la 
peligrosidad

Retención Indiferente Intervención 
artificial
Acantilada

Indiferente No Indiferente 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 17, 18, 
20, 21, 31

Modificaciones 
estructurales de 
envergadura

Intervención 
artificial
Acantilada

No Indiferente

Modificaciones 
topográficas 
de pequeño 
impacto

Intervención 
artificial
Acantilada

No No/Concentrada
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TIPO DE ACTUACIÓN EXTENSIÓN 
REQUERIDA TIPO DE PLAYA ÁREA 

PROTEGIDA

ESPECIE 
MARINA 
SENSIBLE

VEGETACIÓN 
TERRESTRE

PLAYA 
PRIORITARIA

Medidas de 
mitigación 
de la 
vulnerabilidad

Desmontables 
playa

35 m ancho Urbana /
semiurbana

No Indiferente No/ 
Concentrada

7, 9, 11, 12,14, 
17, 31

Desmontables 
mar

Indiferente Urbana/ 
semiurbana

No No Indiferente 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 13,14, 17, 
18, 20, 21, 31

Infraestructuras 
fijas en la playa

50x20 Urbana/ 
semiurbana

No Indiferente No/Concentrada 5, 6, 7, 11, 12, 
13,14, 17, 18, 
20, 21, 31

Leyenda: 5: Fontanilla; 6: El Faro; 7: La Venus; 9: El Cable; 11: Los Boliches; 12: Las Gaviotas; 13: La Carihuela; 14: Los Álamos; 17: 
La Malagueta; 18: La Caleta; 20: Pedregalejo; 21: El Chanquete; 31: Burriana; 32: Maro. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 8 se zonifican las actuaciones propuestas en las playas prioritarias. Se observan va-
rios casos en los que los factores condicionantes para la activación de medidas se ajustan a todas 
las propuestas. Este es el caso de La Venus, Los Boliches, Las Gaviotas, La Malagueta y Burriana.

En el resto de las playas se combina la casuística de posibilidad de actuaciones de peligrosidad 
junto con propuestas de desmontables en playa y mar (El Cable) o en mar y fijas (Pedregalejo, La 
Carihuela, El Chanquete, La Caleta, La Fontanilla y El Faro). Por su parte, la playa de Los Álamos, 
según la metodología desarrollada, admite la instalación de todas las de mitigación de la vulnera-
bilidad y excluye las de peligrosidad.

Figura 8. Zonificación de las actuaciones propuestas en las playas prioritarias

Fuente: Elaboración propia. Basemap proporcionado por Esri, ArcGis Pro 2.9, bajo la licencia institucional de la Universidad de 
Málaga.

4. Discusión de resultados
En esta investigación se presentan los resultados del estudio sobre la mitigación de la peligrosidad 
y la vulnerabilidad en las playas de la Costa del Sol debido a la presencia de plagas de medusas. 
Se recopilaron medidas para reducir la peligrosidad y la vulnerabilidad adaptadas a los diferentes 
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casos de estudio. Las medidas de gestión planteadas pretenden servir de apoyo en la interven-
ción administrativa sobre la planificación territorial y turística. Cuando se identifican estos en-
jambres, las zonas potencialmente afectadas pueden cerrarse al baño y su impacto amplificarse 
significativamente debido a la cobertura mediática, lo que a su vez genera efectos negativos para 
las economías locales (MITECO, 2024). Dada la tendencia hacia la cronicidad del problema y su 
alcance en la costa mediterránea en general, plantear medidas de mitigación podrían convertir el 
problema en una oportunidad para actividades recreativas alternativas al baño en el mar.

La utilidad del método desarrollado se basa en la identificación de los puntos necesitados de 
atención prioritaria para mitigar el riesgo de afección por medusas, fenómeno de consecuencias 
desfavorables, para la imagen turística, base económica principal de la región y con afección 
asimismo sobre el usuario habitual que frecuenta estas playas. Estos puntos prioritarios se loca-
lizan en áreas urbanas localizadas mayoritariamente en la costa occidental y en las aledañas a la 
capital provincial, que acusan los mayores intervalos de exposición con público principalmente 
visitante. En la costa oriental, debido a una menor exposición, con usuario principalmente local, 
únicamente se distingue una playa prioritaria, Burriana, que difiere en las características de sus 
vecinas. En este punto es necesario profundizar en las particularidades de cada caso concreto, 
mediante el análisis previo del impacto que la actuación pueda causar en cada playa, sobre todo 
en lo referente a aquellas actuaciones de carácter permanente. De igual manera, sería adecuado 
seguir indagando en instalaciones existentes y en la posibilidad de adaptación al riesgo que se está 
tratando en este estudio, pudiendo ampliar el catálogo de actuaciones, así como proyectar nuevas 
propuestas que pudieran servir a la mitigación de la problemática. En el caso de necesidad de ac-
tuación sobre un punto completo sería necesario estudiar la posibilidad más idónea para el caso 
de estudio, así como la posibilidad de combinar varios tipos de actuaciones en el mismo espacio. 
De igual manera, en futuras investigaciones, se hace necesario profundizar en la titularidad de las 
piscinas para perfilar con más exactitud las alternativas al baño.

En línea con la seguridad del usuario, García Márquez et al. (2023), señalan, entre sus requisitos 
de certificación de playa inteligente, la gestión de los riesgos costeros como elemento fundamen-
tal de planificación turística y los incluye entre sus criterios para recibir este calificativo, debido a 
que la mala gestión de estos puede afectar la competitividad del destino. Para que este propósito 
actúe en consonancia con el crecimiento azul que conceptualiza la Comisión Europea (2020), esta 
planificación debe plantearse de manera sostenible e integradora, como se ha tratado de realizar 
en la presente investigación, en la que se han considerado aspectos de diversa índole, entre los 
que se encuentran los espacios protegidos y las áreas de vegetación, tanto marina como terrestre. 
No obstante, para que este objetivo se lleve a cabo de la manera más sostenible posible, es nece-
sario realizar un exhaustivo análisis a la hora de implementar una medida concreta en un punto 
específico de la costa, asegurando así la compatibilidad de la acción. 

Algunos autores analizan efectos sobre la vulnerabilidad del uso turístico en espacios litorales 
(García y Vallejo, 2012; Lithgow et al., 2019, Yong, 2021, entre otros). Existen escasas experien-
cias previas de estudios de la problemática de medusas en la Costa del Sol. Cantarero et al. (2022) 
analiza la vulnerabilidad a varias escalas temporales y espaciales en Torre del Mar y Caleta de 
Vélez, playas que se incluyen en esta investigación. En su análisis de la vulnerabilidad de la playa, 
tanto a corto como a largo plazo, realizan encuestas a los usuarios de estas para analizar las conse-
cuencias socioeconómicas. En este sentido autores como Gibbs y Warren (2015) han seguido esta 
estrategia para mitigar problemática litoral de presencia de tiburones en Australia, al igual que 
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Friedrich et al. (2014), que investigan la percepción pública de los tiburones y su conservación 
en el Reino Unido. 

En esta investigación se ha preferido recurrir a aspectos de caracterización del usuario tales como 
la exposición de la playa o el perfil del visitante, mediante entrevistas a agentes clave de la ges-
tión de las playas, así como verificar las alternativas al baño, contabilizando las piscinas que se 
encuentran en el área de influencia de cada playa. Los aspectos que analizan estos autores en las 
consecuencias de esta misma problemática a largo plazo, equiparables a la situación que se pre-
tende caracterizar en este estudio, se centran en la opinión del usuario y de los establecimientos 
terciarios dependientes del estado de esta, sin aportar soluciones a la problemática que se trata 
en esta investigación. Con respecto a la exposición, Cantarero et al. (2022) la consideran para 
estimar el número de encuestas, no como elemento de caracterización de la playa, además, no 
realizan un análisis exhaustivo de exposición, tal y como se realiza en este, sino que se refiere a 
un estudio previo de Navarro Jurado et al, (2009) en el que se cuantifican los usuarios para estas 
áreas, no gradando en intervalos y de difícil comparación.

Para diferentes tramos litorales de la Costa del Sol, con algunas playas coincidentes a las de este 
estudio, Cantarero et al. (2023) consideran los tres componentes en el análisis del riesgo, pe-
ligrosidad, exposición y vulnerabilidad. La exposición la analizan utilizando la misma técnica 
que utiliza Yepes (2002), al igual que el presente estudio, aunque con resultados puntualmente 
dispares, en el que algunas playas tienen una exposición menor a las indicadas en aquel, entre 
estas, las playas pertenecientes a Torrox (El Morche, El Cenicero y Ferrara), que se califican con 
exposición alta, en esta se consideran como media. Esta discordancia de resultados probablemen-
te viene derivada por la elaboración de los intervalos, que en esta investigación ha descartado las 
zonas rocosas en ocasiones anexas a algunas playas, que desvirtúan el resultado de la longitud de 
cada una, considerando, por tanto, más preciso y exacto el resultado de exposición obtenido en 
el presente estudio. La vulnerabilidad la realizan, al igual que Cantarero et al. (2022) mediante 
encuestas, en este caso solo al usuario, sin caracterización del usuario y de la playa realizada en 
este estudio y sin aportar soluciones de gestión del problema.

Con respecto a soluciones ante la peligrosidad, se han recogido actuaciones consistentes en frenar 
el peligro de otros tipos de riesgos de tipo biológico, que tienen su fin, igual que en el presente 
estudio, en proteger al bañista de elementos nocivos presentes en la playa. De entre los principales 
elementos de protección ante ataque de tiburones, más allá de métodos drásticos como el cierre 
de playas o la caza de tiburones, poco útiles frente a la problemática de esta investigación, se en-
cuentran las redes de malla ancha, las cuales se conciben para que los animales de menor tamaño 
no queden atrapadas en ella (Dudley y Cliff, 1993; Gibbs y Warren, 2015; Cliff y Dudley, 2015), 
algo incompatible con las medusas, que en su mayor proporción tienen un reducido volumen y, 
además, supone un método controvertido, debido a que en ocasiones especies inofensivas como 
rayas, tortugas o delfines quedan atrapadas en ella (Domeier, 2012). Por ello, Green et al. (2009) 
apuestan por mallas finas, sin apenas hueco, las cuales tienen mayor éxito en la disminución de 
capturas de especies sensibles, y son compatibles con el fenómeno de esta investigación, tal y 
como se ha propuesto entre las medidas antipeligrosidad, que, además, se reduce a los primeros 
metros y se conciben desmontables, con el fin de minimizar el posible impacto, quedando des-
cartada en playas con especies marinas vulnerables. La problemática principal de estas mallas es 
la dificultad de instalación en áreas de gran oleaje, algo que no sucede en cuanto a las condiciones 
de baño de las playas de estudio, que se caracterizan por ser aguas tranquilas (MITECO, 2021). 
En esta misma línea, Gibbs et al. (2020) presentan un estudio acerca de la gestión de peligros ante 
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los tiburones para la protección de los bañistas en Nueva Gales del Sur (Australia). Pese a las dife-
rencias del peligro considerado y el espacio en el que se registra, se concluye que la incidencia de 
mordeduras ha disminuido en esta zona mediante el programa de gestión de malla de tiburones, 
por lo que su función antipeligrosidad es efectiva.

Otro elemento de incomodidad y perjuicio socioeconómico, similar a la problemática de las me-
dusas, lo constituyen la llegada en grandes proporciones de sargazo, predominantemente en las 
costas del Caribe, o de otras especies de algas invasoras, también presentes y cada vez más exten-
didas en las costas andaluzas. Estas algas amenazan, además del equilibrio biológico de la playa, 
al turismo y al baño en el agua, afectando, por tanto, también al ocio costero en la población 
residente. Con respecto a las soluciones abordadas para esta problemática, las acciones posibles 
a corto plazo pasan por su retirada, valorando su utilización posterior para otros usos, como 
exponen Chavez et al (2020) para diversificar la economía, reduciendo así la dependencia tu-
rística de la costa del Caribe mexicano y fomentar el crecimiento de la industria local mediante 
su aprovechamiento en forma de biogás, abonos o bloques de construcción, entre otros aprove-
chamientos, prácticas insuficientes hasta el momento para mitigar el impacto según Hernández-
Zanau et al., (2017). Estos procedimientos no se contemplan en este estudio, ya que, además de 
ser comprometidas por sus consecuencias medioambientales (Rodriguez-Martinez et al., 2016), 
pretende ofrecer alternativas al baño en el mar ante la vulnerabilidad y elementos de barrera ante 
la peligrosidad.

5. Conclusiones
El control de los eventos de proliferación de medusas en la Costa del Sol es de suma importancia 
tanto para la economía local como para la preservación de la funcionalidad de las playas como 
espacios públicos de evasión y mitigación del calor. En el contexto de seguridad y preservación 
de la calidad de la actividad recreativa en la playa, es esencial implementar una metodología que 
adecue soluciones de mitigación de peligrosidad y vulnerabilidad adaptada a la tipología de la 
playa y del usuario que la frecuenta. Este enfoque no solo aborda la problemática de la afectación 
por medusas, sino que también es adaptable a otros riesgos costeros. Detectar puntos conflictivos 
y proponer medidas de gestión litoral específicas se considera de suma importancia, especial-
mente en un momento en que las previsiones para la zona mediterránea, en el contexto del cam-
bio climático, indican un incremento de las olas de calor. La gestión efectiva de estos espacios y la 
planificación frente a retos como los efectos del cambio climático son responsabilidades públicas, 
ya que afectan directamente la salud y el bienestar básico de la población local. La preservación y 
protección de las playas como refugios gratuitos y de acceso libre para la población es fundamen-
tal, considerando tanto el impacto económico del turismo como el uso recreativo y refugio que 
estos espacios ofrecen durante las olas de calor.

Por este motivo se ha llevado a cabo una metodología en la que se han señalado, en base a las 
características de las playas objeto de estudio y de la categorización del visitante habitual de estas, 
unos puntos de prioridad de actuación para mitigar el problema. Un paso clave para la recu-
peración de la función de ocio en las playas es la identificación de estrategias apropiadas para 
controlar los efectos de proliferación de medusas y, en base a la posible limitación de actuación, 
motivada por la preservación ecológica y la sostenibilidad del uso recreativo en la playa que pu-
diera alterar la implementación de actuaciones, así como por limitaciones de recursos humanos 
y económicos, la identificación de playas prioritarias para su implementación. En este sentido, el 
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método aquí propuesto podría representar un apoyo a la toma de decisiones y al diseño de políti-
cas públicas encaminadas a mantener y recuperar la funcionalidad de estos espacios.

Sobre estos puntos identificados como prioritarios se han propuesto medidas de atenuación de 
los diferentes componentes del riesgo (peligrosidad y vulnerabilidad) con el objetivo de aportar 
posibles soluciones, algunas de ellas, como las modificaciones estructurales o topográficas o las 
infraestructuras de ocio fijas, de manera permanente, mientras que otras desmontables, en perio-
dos problemáticos, tal es el caso de métodos antipeligrosidad, como barreras de retención, o de 
vulnerabilidad, como instalaciones de ocio en las inmediaciones de la playa y en el mar.

Las líneas de actuación para la adaptación a esta y otras problemáticas que, cada vez con más fre-
cuencia, padecen las playas mediterráneas, se presenta como una herramienta para garantizar la 
calidad de las playas, siempre respetando las particularidades de cada una de ellas y en equilibrio 
con la sostenibilidad. En este sentido, la metodología ha resuelto de manera adecuada los proble-
mas de vulnerabilidad y peligrosidad que plantean la proliferación de eventos de apariciones de 
medusas en las playas y que afecta tanto a la seguridad de los bañistas como a la economía local 
basada en el turismo.

Los resultados se han generado a partir de cartografía geoespacial, lo que facilita las labores de 
gestión y actualización de los datos de partida, así como la adaptación de los criterios de ponde-
ración en otros escenarios que pudieran requerir diferentes requerimientos. En este sentido, los 
Sistemas de Información Geográfica han sido de suma utilidad para integrar criterios necesarios 
en la elaboración de la cartografía de zonas prioritarias, facilitando igualmente la representación 
cartográfica en la totalidad del estudio.

La metodología y los resultados obtenidos pueden ser de ayuda en la planificación turística de la 
Costa del Sol, repercutiendo, no solo de la imagen del destino turístico, sino también en el bien-
estar y la reducción del impacto negativo que puede traer al visitante local un menoscabo de las 
funciones recreativas de la playa.

Dado el carácter genérico de la metodología, esta invita a aplicarse a otros territorios. En rela-
ción con las medidas para adaptar el territorio a esta problemática, dada la escala de trabajo, es 
primordial profundizar en las particularidades de cada caso concreto. Esto implica realizar un 
análisis exhaustivo del impacto que las intervenciones puedan tener en cada playa, especialmen-
te en lo que respecta a aquellas acciones de carácter permanente. Asimismo, resulta pertinente 
seguir explorando potenciales instalaciones y su capacidad de adaptación al riesgo abordado en 
este estudio; asimismo, para abordar el problema de manera íntegra, sería conveniente ampliar la 
selección de playas de estudio en la Costa de Sol. Esto permitiría ampliar el abanico de posibles 
acciones y generar nuevas propuestas que contribuyan a mitigar la problemática. En caso de ser 
necesario intervenir en un área completa, es fundamental estudiar la opción más adecuada para 
el caso en cuestión, así como evaluar la posibilidad de combinar diversos tipos de intervenciones 
en el mismo espacio. Este enfoque integral garantizará una respuesta efectiva y adaptada a las 
necesidades específicas de cada entorno costero.

En el caso de necesidad de actuación sobre un punto concreto sería necesario estudiar la posi-
bilidad más idónea para el caso de estudio, así como la posibilidad de combinar varios tipos de 
actuaciones en el mismo espacio. Valdría la pena encajar estos análisis en las estrategias de plani-
ficación inteligente en áreas turísticas litorales. Asimismo, sería conveniente ampliar la investiga-
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ción en otros destinos costeros en un escenario de cambio climático a fin de asistir a la toma de 
decisión que se orienta en los procesos de reducción del riesgo de los espacios litorales.
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