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RESUMEN

El cambio climático es considerado una de las mayores amenazas dado que compromete a todos los
ecosistemas y a la sostenibilidad de los recursos naturales. La problemática se presenta de manera mundial,
pero no todas las localidades están expuestas a las mismas consecuencias. Dadas las repercusiones que pre-
senta la problemática en Argentina, es de suma importancia para la ciencia el poder comunicar de una manera
eficiente sus efectos sobre la población para que se tomen medidas para paliar los efectos negativos. Sin em-
bargo, la forma de divulgación histórica no ha tenido en consideración la forma en la que los individuos proce-
san la información y toman decisiones en base a ello. Ya que estas últimas pueden basarse en procesamientos
automáticos de la información, creencias previas o influencias culturales que constituyen sesgos en la manera
de interpretarla. Por lo tanto, la presente reseña tuvo como objetivo analizar las formas de comunicación del
cambio climático en la toma de conciencia de la población en Argentina.

Palabras Clave: Crisis climática; Divulgación; Sesgos Cognitivos; Toma de Decisiones.

ABSTRACT

Climate change is currently considered one of the greatest threats as it compromises all ecosystems
and the sustainability of natural resources. The issue is global, but not all localities are exposed to the same
consequences. Given the repercussions of this problem in Argentina, it is of utmost importance for science
to efficiently communicate its effects to the population so that measures can be taken to mitigate the nega-
tive impacts. However, historical dissemination methods have not taken into account how individuals process
information and make decisions based on it. These decisions can be influenced by automatic information pro-
cessing, pre-existing beliefs, or cultural influences that create biases in interpretation. Therefore, the aim of this
review is to analyze the forms of climate change communication in raising public awareness in Argentina.
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1. Introducción

El cambio climático se refiere a la alteración de los patrones meteorológicos a corto, mediano y largo
plazo, establecidos hacia un futuro que, en general, incluyen treinta años (Abbass et al., 2022). En la actualidad,
es considerado una de las mayores amenazas dado que compromete a todos los ecosistemas y a la sostenibili-
dad de los recursos naturales. Al mismo tiempo, este fenómeno ha afectado el desarrollo y la vida de especies
animales y vegetales, acelerando la pérdida de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y comprometiendo
las actividades económicas de la población (Abbass et al., 2022).

Tanto la variabilidad climática, el calentamiento global y el cambio climático estánafectando las condi-
ciones ambientales, socio-económicas y físicas del mundo (IPCC, 2023 ; Ferrelli et al., 2024a). Por lo tanto, su
estudio es esencial para la toma de decisiones (Fawzy et al., 2020). Sin embargo, existe un interrogante referido
a las estrategias de comunicación y su impacto en las distintas localidades. Si bien los cambios en el clima
tienen influencia sobre la mayor parte del mundo, no todas las localidades están expuestas a las mismas conse-
cuencias. Por ejemplo, en Argentina, existe evidencia de implicancias negativas sobre el aumento del nivel del
mar y su impacto en localidades del Partido de la Costa, Buenos Aires (Carretero et al., 2013), donde ciudades
comoMar del Tuyú están siendo afectadas por las pleamares. Sin embargo, existen otras regiones áridas, donde
la influencia del cambio climático sólo genera un cambio en el patrón térmico, pero no así en el pluviométrico,
ocasionando que dispongan demayor energía que podría ser utilizada para la implementación de energías ren-
ovables, como la solar. Esta situación se evidencia en ciudades como La Quiaca (Ferrelli et al., 2022).

En relación con ello, es importante resaltar las distintas escalas de análisis que tiene el cambio
climático. Debido a que está influenciado por diversas variables, hoy se estudia en base a Trayectorias So-
cioeconómicas Compartidas (SSP, por sus siglas en inglés). Ellas están determinadas por distintos escenarios a
futuro, en relación con la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el nivel de desarrollo
de las sociedades. A partir de ello, se distinguen el SSP4.5, SSP7.0 y el SSP8.5. El análisis de esta información se
hace, en general, realizando proyecciones con información in situ que son avaladas y publicadas por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Estos modelos son
validados a partir de la simulación de los datos presentes de la cual dependerá la incertidumbre en representar
las condiciones actuales para poder reproducirmejor a futuro. Sin embargo, estos escenarios se extienden hasta
finales de siglo, lo que podría dificultar la toma de decisiones en base a las consecuencias externas, dado que
deja evidencia de una percepción sesgada hacia el futuro de las personas sobre la problemática.

En este contexto, se generan desafíos para la población mundial. No sólo por las modificaciones tér-
micas y pluviométricas de las cuales hay evidencia científica (p.ej., Woolway et al., 2020; van Leeuwen et al.,
2024, entre otros), sino también en la forma de interpretar y de comunicar estas consecuencias a los individ-
uos. En este sentido, en la comunicación sobre la problemática no han sido considerados adecuadamente los
mecanismos de procesamiento de la información de las personas a la hora de tomar decisiones, los cuales a
menudo recurren a atajos mentales, influencias sociales, emociones o atajos mentales que el cerebro emplea
para simplificar la toma de decisiones en lugar de emplear un pensamiento detenido, racional y basado en la
estadística (Kahneman, 2011). Estos atajos mentales, conocidos como ”heurísticos”, fueron adaptativamente
útiles para la supervivencia a lo largo de la evolución. Sin embargo, estos modos dinámicos de procesamiento
de la información frecuentemente proporcionan una percepción sesgada de la realidad. Los sesgos cognitivos,
son errores sistemáticos en el pensamiento que influyen en las decisiones y juicios de las personas y pueden
modular la percepción, la atención, el pensamiento hacia el futuro, la búsqueda de evidencia contraria al propio
pensamiento y otras funciones cognitivas que son importantes para la implementación de medidas efectivas
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para paliar las consecuencias climáticas adversas (Luo y Zhao, 2021). Por todo lo mencionado, es que en esta
reseña se propuso como objetivo analizar las formas de comunicación del cambio climático en la toma de con-
ciencia y de decisiones de la población en Argentina. Los resultados proporcionados por esta investigación
serán útiles a la hora de comunicar y presentar los resultados a los individuos, desde una perspectiva que tenga
en cuenta las consecuencias del contexto actual del cambio climático, considerando las particularidades que
afronta la cognición humana, para poder superar algunos sesgos cognitivos que son relevantes en la forma de
comunicación.

2. Marco Teórico

En la Figura 1, se presenta un diagrama que resume los temas desarrollados en el estudio, incluyendo
el cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática, losmétodos de comunicación y los sesgos cogni-
tivos de las personas. En primer lugar, se analizaron los efectos del cambio climático en Argentina, destacando
tanto las áreas costeras directamente afectadas por el aumento del nivel del mar como las zonas no expuestas
de manera inmediata a los efectos del calentamiento global. Asimismo, se destacaron conceptos clave, como la
crisis climática y la emergencia climática, que son fundamentales para entender los sesgos cognitivos asociados
a la percepción del cambio climático.

Por último, se examinaron los sesgos cognitivos para identificar las formas en las que la población
percibe estos cambios. Se hizo hincapié en la manera en que se adoptan diversas acciones, la importancia de
una comunicación eficaz, y los diferentes mecanismos que influyen en la formación de sesgos cognitivos entre
los ciudadanos en relación con estas temáticas (Figura 1).

Figura 1. Diagrama metodológico aplicado en este estudio.

Fuente: Elaboración propia.

3. Breve resumen sobre las consecuencias del cambio climático en Argentina

Argentina es un país localizado en el sur de Sudamérica que tiene la característica de tener una gran
cantidadde climas (Figura 2). Esta variación latitudinal y longitudinal de los climas en el país, lo exponen adifer-
entes impactos ante el contexto del cambio climático y el calentamiento global. Por ejemplo, se ha evidenciado
que la temperatura en la mayor parte del país tiene una tendencia positiva y significativa, ocasionando mayor
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número de olas de calor, que repercuten en la población (Brendel et al., 2020; Ferrelli et al., 2021). Así mismo,
se ha evidenciado un aumento en la evapotranspiración, lo que repercutirá negativamente en la extensión e
intensidad de las sequías (Barros et al., 2014).

Figura 2. Climas de Argentina.

Beck et al. (2018)

Por otro lado, Argentina presenta un futuro climático caracterizado por una distribución espacial het-
erogénea en lo referente a las precipitaciones. Si bien hay regiones donde los cambios no son estadísticamente
significativos, existe evidencia de un aumento de la aridez, donde las isohietas migran cada vez más hacia el
norte. Junto a ello, se espera que las precipitaciones comiencen a concentrarse en menor cantidad de días,
aumentando con ello la cantidad de tormentas severas y extremas que impactarán de forma negativa en los
centros urbanos, generando un aumento de las inundaciones y anegamientos, sobre todo en el noreste del país.
Así mismo, este contexto conlleva a una mayor exposición de la población a enfermedades relacionadas con
estos fenómenos como lo son la leptospirosis, el dengue, entre otras. De igual manera, el cambio climático fa-
vorece el aumento de plagas y enfermedades que afectarán los cultivos, el ganado y a las personas, poniendo
en riesgo la seguridad alimentaria del país (del Barrio et al., 2020; Coates y Norton, 2021; Long et al., 2023).

Se espera que las regiones del sudoeste de Argentina comiencen a acelerar su proceso de deshielo,
generado por un retroceso de los glaciares, lo que podría afectar al suministro de agua de varias ciudades y a la
generación de energía hidroeléctrica (Vega et al., 2023). Una de las consecuencias más importantes se generará
en el sector agrícola, dado que la mayor intensidad de las sequías reviste la importancia de una mejora en
los cultivos y una adaptación de nuevas prácticas agropecuarias. Los cultivos más sensibles a la variabilidad
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pluviométrica son el maíz y la soja (Andrade et al., 2021). Sumado a ello, se ve afectada la biodiversidad del
país. La mayor vulnerabilidad la enfrentan las especies nativas (Alcañiz y Gutierrez, 2020).

Finalmente, cabe destacar que el aumento de la temperatura, junto con las emisiones de gases de
efecto invernadero ocasionará una pérdida en la calidad del aire. Esto será más intenso en las ciudades medi-
anas y grandes dado que generará impactos sobre la salud de la población (Mellado et al., 2022).

4. Crisis climática y Emergencia climática

La crisis climática es un concepto estrechamente relacionado con la emergencia climática y hace refer-
encia a los efectos adversos que el calentamiento global y el cambio climático pueden generar en la población
y el ambiente. Este término se utiliza para describir los desafíos urgentes y severos provocados por el cam-
bio climático inducido por el ser humano, abarcando tanto los impactos actuales como los proyectados del
aumento de las temperaturas globales y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas (Pinsky et al.,
2020; Alexander, 2023).

El calentamiento global y el cambio climático han dado lugar al desarrollo de los conceptos de cri-
sis climática y emergencia climática. El primero se refiere a la situación actual que enfrenta el planeta debido
al calentamiento atmosférico, originado por el incremento de emisiones antropogénicas (Ferrelli et al., 2021).
La crisis climática se asocia a fenómenos como el aumento de las temperaturas, especialmente en las áreas
urbanas, el deshielo de glaciares y zonas polares, la elevación del nivel del mar y la creciente frecuencia e in-
tensidad de eventos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones, olas de calor y tormentas severas
(Ferrelli et al., 2024a).

Por otro lado, el concepto de emergencia climática está estrechamente vinculado con el de crisis
climática, pero hace hincapié en la necesidad urgente de implementar acciones inmediatas de adaptación y
mitigación. Este término engloba la necesidad de mantener el calentamiento global en niveles mínimos para
reducir los efectos adversos sobre la población y la biodiversidad. El término ‘emergencia climática’ subraya
la gravedad de la situación actual derivada del cambio climático y promueve la acción inmediata de gobiernos,
organizaciones y ciudadanos para abordar esta problemática (Ferrelli et al., 2024b).

5. Los sesgos cognitivos y la importancia de las estrategias de comunicación del cambio climático

Como punto de partida para la realización de una campaña de comunicación efectiva acerca del cam-
bio climático, es crucial tener en cuenta que los seres humanos no interpretan la información de una manera
totalmente racional. A grandes rasgos, por racional se entiende que los responsables de la toma de decisiones
tienen preferencias que:

• satisfacen ciertos requisitos de coherencia mutua (es decir, requisitos del tipo ”si la opción A es preferible
a la opción B, entonces la opción C debería ser preferible a la opción D”);

• las preferencias son estables, tanto a lo largo del tiempo, como en distintos contextos de decisión;

• los responsables de la toma de decisiones son capaces de procesar la información de forma adecuada;

• y eligen la mejor opción de acuerdo con sus preferencias y su información (Congiu y Moscati, 2021).

Por el contrario, en general, la toma de decisiones humanas no cumple con los criterios prescritos
por las reglas de la lógica, el razonamiento probabilístico, los modelos formales de costo-beneficio y las consid-
eraciones prudentes (Korteling y Toet, 2020), sino que la información se procesa a través de heurísticos. Los
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heurísticos son atajos que emplea el cerebro a la hora de analizar información y permiten que las personas
decidan de una manera más rápida y con menor esfuerzo cognitivo. Sin embargo, aunque en ocasiones re-
sultan extremadamente útiles, pueden entorpecer la forma en que se toman estas decisiones y provocar un
comportamiento irracional o incorrecto (Kahneman, 2011). El concepto de ‘sesgos cognitivos’ se utiliza más
comúnmente para describir y calificar estas desviaciones en la toma de decisiones humanas (Azzopardi, 2021;
Tversky y Kahneman, 1973).

Los sesgos cognitivos pueden describirse, generalmente, como tendencias, inclinaciones o disposi-
ciones sistemáticas y universalmente ocurrentes que distorsionan los procesos de información de manera que
hacen que su resultado sea inexacto, subóptimo o simplemente incorrecto (Tversky y Kahneman, 1981; Kortel-
ing y Toet, 2020). Los procesos intuitivos que preceden a los juicios y decisiones sesgados y que están en la base
del comportamiento humano, son en gran parte implícitos y no conscientes. Muchos de los sesgos cognitivos
parecen ser fenómenos psicológicos robustos y universales, extensamente demostrados, descritos y analizados
en la literatura científica. Se aplican a casi todos los individuos, en todos los niveles y en todas las partes de
la sociedad, no solo en la vida diaria, sino también en instituciones profesionales como la política, el gobierno,
los negocios y los medios de comunicación. Por lo general, las personas se sientenmuy seguras sobre sus deci-
siones y juicios, incluso cuando la evidencia es escasa y cuando son conscientes de sus inclinaciones cognitivas
(Risen, 2015; Eigenauer, 2018)

En relación con ello, en cuanto a las percepciones del cambio climático, se sostiene que la falta gener-
alizada de sentido de urgencia no se debe a la falta de conocimiento básico sobre el tema, sino a la forma en que
se comunican los problemas relacionados con este fenómeno. La percepción de esta información no es neutral.
Sino que está sujeta a sesgos cognitivos. Como tal, los sesgos cognitivos que afectan el juicio y la toma de deci-
siones siguen siendoun impedimentopara la acción ambiental (LuoyZhao, 2021). Unode losmás relevantes es
el ‘sesgo de largo plazo’ también llamado ‘sesgo de percepción del riesgo’, que afecta significativamente la forma
en la que los individuos toman acción sobre un acontecimiento e implica que, si un comportamiento tiene una
serie de consecuencias a largo plazo, la motivación para ejercerlos disminuye considerablemente (Frederick et
al., 2002). De algunamanera, este concepto podría relacionarse con la actual crisis y emergencia climática. Esto
es así porque esto implica que, en su mayoría, las personas tomarán medidas de protección, prevención y con-
tención si pueden observar consecuencias a corto plazo, pero no así en el largo plazo. Las personas perciben el
futuro optimista de lo que puede ser, ya que creen que se cuenta conmás tiempo del que realmente tienen para
revertir la situación. La explicación evolucionista de este comportamiento sostiene que el cerebro de los seres
humanos tiende a percibir y priorizar:

1. problemas o amenazas inmediatas, en contraste con peligros que se desarrollan gradualmente a largo

plazo,

2. eventos que desencadenan un sentido de urgencia debido a su dinámica rápida, y

3. decisiones que no requieren intercambios, sacrificios o pérdidas a corto plazo por beneficios a largo

plazo (Gilbert, 2006; Marshall, 2015; Diggs, 2017).

Por lo tanto, se ha reconocido que el sesgo de percepción al riesgo contribuye a subestimar el riesgo
personal de las consecuencias del cambio climático, actuando como una barrera para tomar medidas frente a
este problema (para más información ver Luo y Zhao, 2019). De manera contraria a estas evidencias, históri-
camente se han comunicado los efectos adversos del cambio climático pronosticando los efectos perjudiciales
que tendrá el mismo a largo plazo tales como deterioro de los ecosistemas, aumento de la temperatura, cam-
bios en los patrones pluviométricos, modificación de la intensidad de las tormentas, entre otros. Sin embargo,
parecería ser más óptima una comunicación más cortoplacista para que la comunidad tome acción sobre la
problemática.

Otra cuestión a tener en cuenta la conforma la manera en la que los sesgos modulan la atención. En
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relación a ello, existe evidencia científicaque indica que los sesgos cognitivos dirigen la atenciónde las personas
hacia la información que es coherente con sus creencias, motivaciones y valores preexistentes (p.ej., Kahan et
al., 2017; Nurse y Grant, 2019). En el contexto de la información sobre el clima, se ha propuesto el marco
de atención motivada para describir los sesgos atencionales impulsados por motivaciones previas, los cuales
pueden moldear la percepción y las acciones relacionadas con el clima (Luo y Zhao, 2019). En esta línea, una
serie de experimentos de seguimiento ocular encontraron, en relación con las preferencias políticas previas, que
los participantes más liberales prestaban más atención visual a la fase ascendente de la curva de temperatura
global (después de 1990) en comparación con la fase más plana (de 1940 a 1980). Al manipular la atención
resaltando la fase ascendente en rojo en una condición y la fase plana en otra, los liberales eranmás propensos
a firmar peticiones climáticas y donar a causas ambientales cuando se enfocaban en la fase ascendente. Este
efecto no se observó en los conservadores, sugiriendo que las orientaciones políticas influyen en los sesgos
atencionales hacia la información sobre el cambio climático, afectando sus acciones subsecuentes (Luo y Zhao,
2019). En otro estudio atencional, se encontró que las personas con actitudes más proambientales respondían
más rápido a imágenes relevantes para el cambio climático (por ejemplo, hielo derritiéndose) en comparación
con imágenes neutrales (por ejemplo, edificios) cuando se mostraban en conjunto. Estos hallazgos sugieren un
mayor sesgo atencional hacia los estímulos del cambio climático para estos individuos (Carlson et al., 2019).

Por otra parte, se han encontradohallazgos sobre cómo los sesgosmodulan la atenciónde acuerdo a la
valencia afectiva de los estímulos presentados. En este sentido, la evidencia sugiere que las personasmantienen
más la atención ante estímulos con valencia positiva (Luo y Zhao, 2021). Por ejemplo, en un experimento de
seguimiento ocular, las imágenes con valencia positiva de soluciones para el cambio climático (por ejemplo,
molinos de viento) capturaron la atención más fuertemente que las imágenes con valencia negativa de causas
(por ejemplo, contaminación) y efectos del cambio climático (por ejemplo, inundaciones) (Carlson et al., 2020).
En línea con estos hallazgos, se encontró que en la cognición humana existe un fenómeno en el cual la informa-
ción deseable se incorpora con mayor facilidad que la información indeseable, conocido como ‘actualización
asimétrica de creencias’ o ‘sesgo de optimismo’ (Sharot yGarrett, 2016; Kuzmanovic et al., 2015). Este fenómeno
se ha observado en diversos ámbitos como las perspectivas económicas, la salud mental, el cambio climático y
las habilidades cognitivas, y se atribuye principalmente a un efecto de valencia, donde la información se integra
más fácilmente. Racionalmente podría considerarse que las decisiones óptimas se toman con informaciónmás
precisa y realista. Sin embargo, mantener expectativas positivas sobre unomismo y los demás puede servir una
función adaptativa, ya que se asocia con una mayor autoeficacia, emociones positivas, reducción del estrés y
un sentido de control sobre los resultados. En entornos relativamente estables (baja incertidumbre y alta pre-
visibilidad), estas expectativas pueden ayudar a reducir la aversión al riesgo, motivar la acción y fomentar la
exploración de nuevas posibilidades (Berón et al., 2024). Por lo tanto, y en relación con estos hallazgos sería
de suma importancia una comunicación centrada en las medidas a tomar para mejorar la situación actual en la
que las personas tienen control que una comunicación basada en las consecuencias adversas del mismo.

En relación a las variables atencionales y perceptuales existen hallazgos científicos que sostienen que
la percepción de los riesgos climáticos está determinada por varios factores, incluyendo el conocimiento sobre
las causas, impactos y respuestas al cambio climático (Shi et al., 2016), la experiencia personal con eventos
climáticos extremos y las normas sociales (Van der Linden, 2015). Bajo el marco de atención motivada, es
concebible que unmayor conocimiento sobre el cambio climático pueda sesgar la atenciónhacia la información
relacionada con el clima, lo que a su vez puede generar más conocimiento y una percepción más alta de los
riesgos climáticos.

Por otro lado, un menor conocimiento sobre la temática también se ve influenciado por los sesgos
cognitivos, por ejemplo, las personas que justifican el sistema económico (es decir, sesgo de justificación del
sistema) están motivadas a recordar falsamente que las pruebas del cambio climático son menos serias, lo que
se asocia conmayor escepticismo sobre la existencia del cambio climático (Hennes et al., 2016). Otro sesgo que
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tiene una influencia significativa es el sesgo de confirmación (Peters, 2022), en el cual las personas tienden a
buscar y aceptar información que es concordante con sus propios ideales y creencias y a desestimar aquella
que es contraria a las mismas. En esta línea, las personas se exponen selectivamente a los medios de comuni-
cación que son consistentes con susmotivaciones disposicionales, lo que puede reforzar aúnmás sus creencias
preexistentes sobre el cambio climático (Bolin y Hamilton, 2018).

Por otro lado, además de la percepción selectiva, muchas personas son escépticas sobre el cambio
climático causado por el hombre porque no entienden el mecanismo de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Un estudio mostró que aquellos que no tienen prácticamente conocimientos sobre los mecanismos
químicos o físicos del calentamiento global, son más propensos a negar la existencia del calentamiento global
(Newell et al., 2015). Sin embargo, cuando se les proporciona una explicación del mecanismo, es más probable
que entiendan el funcionamiento de este fenómeno (Ranney y Clark, 2016).

Finalmente, es de suma importancia tener en cuenta que la evidencia empírica logró demostrar que
existen enormes diferencias culturales en la cognición y percepción, lo que sugiere que los sesgos cognitivos
no son tan universales como se creía originalmente (Heine, 2020). En consecuencia, el efecto de la interacción
o interrelación de los sesgos cognitivos y su integración cultural en las estrategias demitigación y adaptación al
cambio climático, definido por Moser et al., (2022) como ‘Sesgos Cognitivos Culturalmente Incrustados’ (CECB),
debe tenerse en consideración a la hora de investigar las estrategias más eficientes para comunicar los cambios
ambientales globales.

6. Conclusiones

En esta reseña se evidenció que el cambio climático representa un desafío relevante para Argentina,
con impactos evidenciables sobre el ambiente, la economía y la salud pública. Las estrategias de mitigación
y adaptación son cruciales para reducir los impactos negativos en el país y asegurar un desarrollo sostenible.
La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es esencial para implementar soluciones
efectivas y enfrentar esta amenaza global.

Sin embargo, se destacó la importancia de las estrategias de comunicación y las consecuencias ex-
ternas. A partir de ello, se debe incluir en el análisis del cambio climático grandes aportes recientes de las
ciencias del comportamiento tales como el análisis de los sesgos cognitivos. En este sentido, conociendo el fun-
cionamiento del sistema de creencias de los seres humanos, se pueden tomar diferentes estrategias para que se
produzca un mayor conocimiento sobre la problemática y sobre todo establecer medidas sostenibles. Si bien
el tema continúa siendo estudiado y expandiéndose, se recomienda que la comunicación sea a nivel local, con
consecuencias próximas a corto plazo y planteado dentro de lo posible con una valencia positiva para que la
ciudadanía obtenga una recompensa en lugar de un castigo por las acciones que va a realizar.
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