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E ste libro es un estudio de caso amplio y 
detallado sobre cómo los periodistas de 
más de veinte países del mundo, cubrieron 

los informes de la Quinta Evaluación (AR5) del 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC), en el que se debatía sobre el es-
tado del conocimiento científico más relevante 
en el área. Es una lectura necesaria para cual-
quier persona interesada en lo que se debe y no 
se debe hacer respecto a la comunicación cien-
tífica de esta temática. 

La obra está dividida en trece capítulos en 
los que se destaca la importancia del periodis-
mo como elemento clave para la divulgación 
trasnacional de la política climática, que debe, 
a su vez, aceptar el nuevo reto de una dinámi-
ca cambiante en la comunicación de un mundo 
cada vez más interconectado, donde se están 
renegociando términos como el de los valores 
individuales, el acceso al conocimiento presen-
te y futuro, o el trabajo del periodista y su rela-
ción con las fuentes y los Estados. En la AR5, se 
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instó a los periodistas a ir más allá de centrarse 
en la evidencia de que el cambio climático está 
ocurriendo, y a enfocar sus esfuerzos en descri-
bir cómo está ocurriendo ese cambio. Debemos 
pasar de una preocupación de alarma global, 
que ha sido importante y útil, a una conciencia-
ción general sobre los desafíos que se presentan 
actualmente para la mitigación y adaptación a 
este cambio. 

El buen periodismo climático, como plantea 
el texto, requiere estímulo y apoyo. Especial-
mente a nivel local, en donde deben generarse 
de manera activa las preguntas más críticas que 
fomenten políticas reales, con consecuencias 
reales para las personas. Las nuevas alianzas 
trasnacionales en pro de una comunicación glo-
bal entre medios de comunicación, periodistas, 
redes sociales y demás actores, están ayudando 
a los periodistas a producir espacios más diver-
sificados de interpretación pública. En la lectu-
ra de los diferentes capítulos se examinan las 
variaciones de cobertura periodística en dis-
tintos países y ubicaciones y se promueve que 
el periodismo de aquellos Estados que prestan 
poca atención a la comunicación del cambio 
climático, exploren, cultiven y aprendan a vin-
cular el tratamiento del clima con temas que 
son de interés local. 

A su vez, en el documento se analiza cómo 
los científicos del IPCC revisan el papel de los 
medios de comunicación y su relación con los 
periodistas de la ciencia, y se sugiere un ma-
yor diálogo entre ambos, dentro de una atmós-
fera de reconocimiento mutuo y confianza. Se 
muestra la necesidad urgente de que se realicen 
más estudios de comunicación climática entre 
países, que abarquen los diversos modos de tra-
tamiento en el panorama actual de los medios. 
En particular, se necesita más investigación so-
bre las redes sociales y la comunicación cien-
tífica, especialmente sobre cómo los científicos 

que estudian el clima pueden participar direc-
tamente en los diálogos con otras partes intere-
sadas, a través de las redes sociales, mejorando 
la comprensión de estos agentes y de la política 
climática. Del mismo modo, abogan por cen-
trar las investigaciones en mejorar la divulga-
ción de los diferentes tipos de ciencias del cli-
ma (desde física y geología hasta economía y 
sociología), para así beneficiarnos de un análi-
sis más detallado sobre casos en los que la co-
municación científica ha sido parte exitosa de 
la producción de políticas públicas informadas 
(lluvia ácida, gases de efecto invernadero, taba-
co, etcétera). Esto haría que mejorásemos nues-
tra comprensión de cómo enfrentarnos a los de-
safíos de políticas diferenciadas que mitiguen 
los efectos adversos del clima. 

Los informes completos de la Quinta Eva-
luación del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático, aproximadamente 7 mil pá-
ginas, no están destinados para ser compren-
didos por un público general. Este es uno de 
los temas que se debatieron durante la cumbre. 
Los científicos deben comprometerse a desti-
lar y hacer accesibles sus investigaciones a los 
miembros de los diferentes Estados, periodis-
tas y ONG, superando el desafío que supone de-
sarrollar y lanzar mensajes coherentes que sir-
van para tomar decisiones en políticas públi-
cas. Muchos periodistas, por su parte, poseen 
una formación menos que adecuada sobre cam-
bio climático y tienden a dar una perspectiva de 
fatalidad y alarma a estas noticias, que genera 
una sensación de miedo muy perjudicial. 

Otra de las preguntas que generó mucho de-
bate, tiene que ver con la prioridad que tienen 
los medios de comunicación en informar de 
manera global sobre estas cuestiones, en una 
época en donde existe mucha presión comercial 
y se recorta en corresponsales y periodistas es-
pecializados. La comunicación del cambio cli-
mático a menudo se deja a periodistas sin la ex-
periencia necesaria para interpretar los infor-
mes del IPCC. 

En términos generales, podemos afirmar que 
el IPCC ha puesto la comunicación del cambio 
climático en su agenda con mucho más interés 
que en el pasado, lo que atestigua la urgencia 
del asunto. Una forma de optimizar esta situa-

Ahora, para que una noticia llame nuestra 
atención es imprescindible apoyarse en rasgos 

culturales y narrativas locales, es decir, en 
fuentes y actores capaces de traducir los temas 

internacionales a versiones localizadas.
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ción sería mejorando la capacitación de estos 
profesionales, tanto la de los periodistas en ge-
neral, como la de los especializados. De este 
modo podrían representar los intereses de los 
ciudadanos y desempeñar el papel de interme-
diarios. Desde la década de 1960 los periodistas 
evaluaban los sucesos según criterios de proxi-
midad y relevancia cultural, política o económi-
ca. Esta manera de hacer, mantuvo su validez 
hasta principios de la década de 1990. Ahora, 
para que una noticia llame nuestra atención es 
imprescindible apoyarse en rasgos culturales y 
narrativas locales, es decir, en fuentes y actores 
capaces de traducir los temas internacionales a 
versiones localizadas. Con esta práctica, en la 
que los actores de las noticias locales se con-
vierten en participantes y agentes activos, el de-
bate público que se crea reconstruye el discurso 
global y abre espacios nacionales de interpreta-
ción. También hay similitudes y patrones trans-
nacionales que se extienden más ampliamen-
te entre determinadas naciones pero que no se 
comparten globalmente. Esto puede deberse al 
papel que han ejercido las agencias internacio-
nales de noticias, la cultura periodística trans-

nacional, las afinidades ideológicas, el legado 
de la Guerra Fría o las alianzas entre gobiernos. 
Son muchos los factores que se analizan en este 
libro para comprender cómo se produce hoy en 
día la comunicación del cambio climático, pero 
debemos ir más allá. Como afirman los autores, 
el mundo ya se ha comprometido con el cambio 
climático, ahora es el turno de científicos y pe-
riodistas. No hay otra opción más que compro-
meterse a encontrar “formas de hacer” frente a 
los desafíos que esto conlleva. 
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