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Resumen  

Esta investigación, de carácter descriptivo y exploratorio, analiza cómo se construye la 

noticia sobre cambio climático desde un enfoque de salud en dos diarios de América 

Latina (Clarín de Argentina y La Nación de Costa Rica), con el objetivo de indagar en 

las características de las rutinas profesionales y observar cuáles son los desafíos y las 

oportunidades que se les presentan a quienes realizan esa cobertura. Con una 

metodología utilizada en estudios de relevancia en la prensa angloparlante, se 

analizaron las noticias sobre cambio climático publicadas en ambos diarios durante 

2017, en diálogo con un abordaje cualitativo que incluyó entrevistas en profundidad a 

periodistas, fuentes y otros actores relevantes del proceso de construcción de la noticia. 

Del análisis de los diarios estudiados, se desprende que los criterios de noticiabilidad 

operan como limitantes a la hora de incluir el enfoque de salud en las noticias sobre 

cambio climático. A su vez, se observa que las fuentes que provienen del sector salud 

ocupan un rol marginal en la cobertura analizada, a pesar de que el enfoque de salud 

es identificado como un camino posible para acercar el cambio climático a las 

audiencias. 
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Medios, cambio climático y salud 

“El cambio climático es malo para su salud”. Si bien esta afirmación podría parecer una 

recomendación brindada durante una consulta médica, se trata del título de un artículo 

de opinión publicado en el diario The New York Times el 30 de octubre de 2017, que 

resume las principales conclusiones del primer informe elaborado por The Lancet 

Countdown —una de las comisiones de trabajo de la revista médica The Lancet—, cuyo 

objetivo es monitorear el impacto del cambio climático sobre la salud de las personas.  

En los últimos años, se ha registrado un aumento en la cantidad de evidencia científica 

de esos impactos: según uno de los indicadores elaborados por The Lancet, la 

publicación de investigaciones científicas sobre salud y cambio climático se ha triplicado 

desde 2007 (Watts et ál, 2018). Entre los impactos identificados, figuran el aumento de 

la exposición a enfermedades tropicales transmitidas por vectores, una mayor 

exposición a olas de calor y el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos extremos, entre otros (Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente, 2016; Vergara et ál, 2014). A su vez, según The Lancet, “los síntomas 

humanos del cambio climático son indiscutibles y potencialmente irreversibles [en inglés 

en el original]” (Watts et ál, 2018, p. 581). 

Ante este escenario, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, tanto 

para presentar al cambio climático como un problema de salud pública como para 

promover la discusión acerca de las estrategias posibles para abordarlo. Esta 

investigación, de carácter descriptivo y exploratorio, analiza cómo se construye la noticia 

sobre cambio climático desde un enfoque de salud en los diarios Clarín (Argentina) y La 

Nación (Costa Rica), con el objetivo de caracterizar esa cobertura y observar cuáles son 

los desafíos y las oportunidades que se les presentan a quienes la realizan. 

 

El estudio del enfoque de salud en las noticias sobre cambio climático 

En América Latina, de acuerdo con un sondeo del Pew Research Center (2017), el 74% 

de los encuestados identifica al cambio climático como la mayor amenaza para la 

seguridad mundial. A su vez, diversas investigaciones han demostrado que lo que las 

personas saben acerca del cambio climático está directamente relacionado con su 

percepción acerca del riesgo que supone y su capacidad o intención para actuar 

(Boykoff, 2008; Boykoff, Googman y Curtis, 2009; Lee et ál, 2015). 
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Es pertinente pensar que el interés social sobre el cambio climático y sus causas, 

desafíos, contextos e impactos esté influenciado, en gran medida, por la cobertura que 

los medios de comunicación le den. Ya en La realidad de los medios de masas, 

Luhmann definía cuál es la importancia de los medios en la sociedad actual: “Lo que 

sabemos sobre la sociedad y aun lo que sabemos sobre el mundo, lo advertimos a 

través de los medios de comunicación para las masas” (2000, p. 1).  

Según un indicador que monitorea 18 diarios en español e inglés de alta circulación en 

todos los continentes, la cantidad de artículos periodísticos sobre el impacto del cambio 

climático en la salud ha aumentado un 78% desde el año 2007, con picos en 2009 y 

2015, que coinciden con la realización de las 15a y 21a Conferencia de las Partes (COP) 

—el evento anual más importante de las negociaciones internacionales sobre clima— 

en Copenhague y París, respectivamente (Watts et ál, 2018). Si se desagregan los 

datos, se observa que este crecimiento ha sido impulsado por los diarios del sudeste 

asiático, mientras que la tendencia en el resto de los continentes ha sido más estable.   

¿Cómo es la cobertura de noticias vinculadas con el cambio climático en América 

Latina? Entre febrero y noviembre de 2017, un mínimo porcentaje de las noticias 

publicadas en 24 diarios de referencia de la región estuvo dedicado exclusivamente al 

tema: 0,3% en marzo, junio, septiembre y noviembre; 0,2% en febrero y octubre; 0,1% 

en abril, mayo, julio y agosto (Radar Climático, 2017). En los diarios relevados, los tres 

acontecimientos que obtuvieron una mayor cobertura durante ese año fueron el anuncio 

de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, los avances en 

materia de cambio climático anunciados en el contexto del G20 y los huracanes Harvey, 

Irma y María. 

Si hablamos de discurso periodístico, no podemos ignorar que los medios de 

comunicación utilizan ciertos criterios para establecer qué contenidos publicarán. En 

principio, un acontecimiento debe cumplir con ciertos criterios de noticiabilidad para ser 

publicado como noticia. Para llegar a las audiencias, el cambio climático no escapa a 

estos criterios, ya que gana espacio en los medios masivos si cumple con los valores-

noticia de novedad, originalidad, evolución futura de los acontecimientos, importancia o 

gravedad, magnitud y proximidad geográfica (Martini, 2000; véase también Luhmann, 

2000; Wolf, 1987).  

La presencia de un enfoque de salud en la construcción de la noticia sobre cambio 

climático también está condicionada por esos criterios. Entonces, si existe consenso 
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acerca de la importancia de que los medios de comunicación —en tanto constructores 

de opinión pública— se ocupen del cambio climático desde una perspectiva de salud, 

es apropiado analizar de qué manera ese enfoque puede alinearse con los criterios de 

noticiabilidad. 

 

Metodología 

Para analizar el enfoque de salud en las noticias sobre cambio climático publicadas 

durante 2017 en los diarios Clarín de Argentina y La Nación de Costa Rica, se recurrió 

a la metodología utilizada en investigaciones de relevancia sobre el tema, cuyo objeto 

de estudio es la prensa gráfica de Estados Unidos (Nisbet et ál, 2010; Weathers y 

Kendall, 2015). Esta metodología agrupa los impactos del cambio climático sobre la 

salud en seis categorías e identifica cuáles son las palabras clave más utilizadas en las 

noticias para hacer referencia a esos impactos. Para poder analizar los artículos sobre 

cambio climático publicados en los diarios elegidos (78 en Clarín y 97 en La Nación), las 

palabras clave fueron traducidas al español. 

Luego de haber realizado un análisis cuantitativo y cualitativo del corpus, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a periodistas, fuentes y otros actores relevantes —

referentes del periodismo ambiental, profesionales de salud que trabajan en la temática 

y referentes de organizaciones de la sociedad civil involucrados en la discusión pública 

sobre los impactos del cambio climático sobre la salud—, con el objetivo de enriquecer 

las conclusiones. 

 

Resultados 

Durante el período analizado, el porcentaje de artículos que mencionan impactos sobre 

la salud sobre el total de notas cuyo tema principal es el cambio climático es similar en 

ambos diarios (24% en Clarín y 26% en La Nación), aunque varía la categoría más 

representada (aumento de la temperatura en Clarín; huracanes, tormentas y lluvias 

intensas en La Nación), en línea con los impactos del cambio climático ya observados 

en cada país (Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, 2014; Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, 2015).  
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Gráfico 1 - Distribución por mes de los artículos sobre cambio climático publicados en 

Clarín y La Nación durante 2017, con y sin enfoque de salud. 

 

Mediante el análisis y las entrevistas realizadas, fue posible observar que los criterios 

de noticiabilidad operan como limitantes a la hora de incluir el enfoque de salud en las 

noticias sobre cambio climático. Por ejemplo, existe un punto de tensión cuando se 

intenta reflejar el impacto inmediato si se considera que los escenarios que se manejan 

cuando se habla de cambio climático son, en general, proyecciones a largo plazo, lo que 

se suma a la falta de datos oficiales sistematizados sobre el impacto local sobre la salud.  

En ese sentido, existen diversas limitaciones para que las fuentes de primer orden del 

sector salud sean consideradas en el proceso de construcción de la noticia sobre cambio 

climático: la escasez de datos oficiales —y el problema del acceso a esos datos—, la 

poca información con la que cuentan las y los profesionales del sector acerca de cuáles 

son esos impactos, el desconocimiento de parte de las y los periodistas acerca de 

quiénes están trabajando en temas vinculados con cambio climático y salud en sus 

respectivos países, el rol de los intermediarios, el poco interés en promover estrategias 

para visibilizar ese trabajo o la dificultad para construir una voz colectiva representativa 

del sector, entre otras.   

A pesar de las limitaciones encontradas, de las entrevistas se desprende que la 

perspectiva de salud es un camino posible para acercar el cambio climático a las 
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audiencias, aunque quienes cubren ese tema no siempre reconocen la presencia o 

ausencia de ese enfoque en las notas que escriben. Lograr consensos acerca de qué 

significa un encuadre de salud en las noticias sobre cambio climático podría contribuir a 

fortalecer la presencia de ese enfoque. También, se reconoce la necesidad de que 

exista una decisión editorial que priorice el cambio climático como tema de la agenda 

periodística, además de pensar a las y los editores como pieza clave de este proceso.  

Finalmente, se observó que la dinámica de las redacciones analizadas también impone 

obstáculos para promover la inclusión de este enfoque en la práctica cotidiana. En este 

sentido, el trabajo colaborativo entre periodistas de diferentes secciones dentro de las 

redacciones —e incluso entre distintos medios y países— es visto como un camino 

posible para promover una mayor presencia del enfoque de salud en las noticias sobre 

cambio climático. 
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