
15Estud. mensaje period. 30(1) 2024: 15-24

Cobertura del cambio climático en la zona Austral de Chile1

Efraín Bámaca-López
Universidad Austral de Chile (Chile)   

https://dx.doi.org/10.5209/esmp.92363 Recibido: 4 de noviembre de 2023 / Aceptado: 8 de febrero de 2024

ES Resumen: Esta investigación analiza el contenido sobre cambio climático en los diarios regionales de la 
zona austral de Chile: La Prensa Austral y El Divisadero, durante el primer semestre del año 2022. Para tal 
fin se construyó un libro de códigos bajo el enfoque teórico del framing y vaciado en SPSS, con 69 variables 
analizadas. La selección de la muestra se realizó por medio del método de semanas construidas, llegando 
a concluir que el territorio a pesar de ser una región vulnerable al cambio climático, las narrativas en los 
medios analizados son mínimas (1.97%), imperando las notas informativas como el formato más utilizado, 
y dominante de voces masculinas, focalizadas en las medidas de adaptación y reflectivas de los impactos 
antes que de las causales. Esta pesquisa abre otras preguntas sobre las narrativas climáticas en la región 
austral del Chile y el mundo.
Palabras clave: Análisis de contenido; variabilidad climática; narrativas mediáticas; medios regionales.

ENG Coverage of climate change in the Southern zone of Chile
Abstract: This research analyzes the content on climate change in the regional newspapers of the southern 
zone of Chile: La Prensa Austral and El Divisadero, during the first half of 2022. For this purpose, a code book 
was built under the theoretical approach of framing and data analysis in SPSS, with 69 variables analyzed. 
The selection of the sample was carried out through the method of constructed weeks, concluding that the 
territory, despite being a region vulnerable to climate change, the narratives in the media analyzed are minimal 
(1.97%), with informative notes prevailing as the most used, mainly of male voices, focused on adaptation 
measures and reflective of impacts rather than causal ones. This research opens other questions about 
climate narratives in the southern region of Chile and the world.
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1. Introducción
La realidad del cambio climático es innegable y evi-
dente a nivel global y local. Realidad estudiada des-
de las ciencias naturales principalmente, no por ello 
ajeno a las ciencias económicas, y política inclusive, 
entre otros enfoques. Las diversas realidades actua-
les con relación a las olas de calor, inundaciones, y 
otros eventos extremos reflejan una mudanza en el 

ambiente, y también en las narrativas cotidianas a las 
cuales la población en general se ve expuesta.

El territorio chileno es altamente vulnerable al 
cambio climático, de nueve criterios en materia 
de vulnerabilidad, el país presenta siete de estos 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2016, p. 13); y la zona 
Austral ha venido presentando por más de una dé-
cada un alto défic it en sus precipitaciones, con un 
22% en el 2022; y también un incremento de olas de 
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calor, hecho que impacta a todo el territorio nacional. 
Tales situaciones hacen de vital importancia la pre-
sente investigación puesto que el acceso a dicha in-
formación especializada queda muy a nivel de pares, 
y no baja a los territorios y tomadores de decisión. A 
ello se adiciona el hecho innovador de la presente 
pesquisa: analiza los medios regionales del país so-
berano más austral del mundo, Chile.

La revisión de literatura ofrece panorámicas más 
generalistas y de ámbito nacional (Dotson et al., 
2012; Hasbún-Mancilla et al., 2017; Prosser Bravo 
et al., 2023), no regional, mucho menos austral. El 
análisis mediático regional es un hecho de urgente 
acción puesto que son las localidades más alejadas 
de la metrópoli, aquellas con menor probabilidad de 
consumir información apegada a ciencia y datos em-
píricos frutos de las investigaciones realizadas en el 
país.

Los antecedentes denotan que aún queda cam-
po abierto para el análisis desde las ciencias de la 
comunicación y más en concreto desde los estu-
dios sobre el mensaje periodístico, tal es el caso de 
la presente investigación. Esta pesquisa tiene por 
objetivo general el análisis del contenido que sobre 
cambio climático se ha ofrecido en la zona Austral 
del territorio chileno, para tal fin se toma como 
muestra los medios regionalistas El Divisadero y La 
Prensa Austral de la región de Aysén y Magallanes, 
respectivamente. Los objetivos específicos buscan 
determinar la relevancia dada por la frecuencia en 
la publicación de información relacionada al cambio 
climático, seguido de la identificación de los enfo-
ques, finalmente establece los formatos más em-
pleados para informar sobre el hecho en mención.

Analizar los contenidos mediáticos que sobre 
cambio climático ofrecen los medios de comunica-
ción, es de urgencia en estos tiempos, ya que estos 
son la forma más común por medio de la cual la po-
blación en general y los tomadores de decisión ac-
ceden a la información sobre el hecho climático. En 
un reciente informe, el PNUD (2023), aduce que el 
51% de la población chilena está poco o nada infor-
mada sobre el cambio climático, a la vez que indica 
que son los medios en general las vías de acerca-
miento al tema. De ahí la pregunta general que bus-
ca responderse: ¿cuál es el abordaje que los medios 
El Divisadero y La Prensa Austral, hacen del cambio 
climático?

Los datos reflejan que las narrativas mediáticas 
regionales de La Prensa Austral y El Divisadero, no 
distan de los datos globales, puesto que el abordaje 
sobre cambio climático en ambos medios es de un 
1.97%, del cual el 0.58% se centra en él, las demás 
notas solamente lo relacionan 1.39%. Con relación 
a los enfoques sobre adaptación y mitigación, los 
contenidos de ambos medios son preponderantes 
con relación a la adaptación (64%), siendo el uso de 
energía renovable y la gestión eficiente y sostenible 
del agua, las medidas principales de adaptación que 
proponen para la región de Magallanes y Aysén, fren-
te a la mitigación (16%).

Son las noticias el formato más utilizado para in-
formar sobre el hecho climático con un 64%, segui-
do de los artículos de opinión con un 23%, es de re-
saltar que son aún excluyentes de autoría femenina. 
Las voces masculinas son mayoría en las narrativas 
sobre cambio climático. Es el impacto de situaciones 

como eventos extremos el gancho de mayor utilidad 
en la narrativa de ambos medios en un 57%, como 
hecho de interés humano (59%).

Los artículos de opinión están inclinados a las 
medidas de adaptación en un 80%, tanto hombres 
como mujeres se suman a la adaptación y no a la 
mitigación en su totalidad. Solamente un 72% de las 
notas informativas expresan una medida principal ya 
sea de adaptación (61%) o mitigación (11%), el res-
tante 28% no deja ver en su narrativa ninguna de es-
tas medidas, sino que se focalizan en los impactos.

El 50% de las emisiones totales, presentan una 
única fuente en su discurso informativo, no existe un 
contraste de fuentes, hay una sola mirada, una sola 
voz en la mitad de las notas analizadas, excluyendo 
acá los artículos de opinión que por su naturaleza no 
están forzados a tener un contraste de fuentes ya 
que no se rigen al formato de noticia. El 11% de los 
artículos de opinión tiene al autor como única fuente 
en su relatoría. Cabe resaltar el hecho que La Prensa 
Austral hace una emisión sin fuente, al final se con-
vierte en una opinión, pero no está catalogada en 
ese segmento.

El presente estudio a la vez deja abiertas muchas 
interrogantes para seguir ahondando en la investiga-
ción futura sobre los contenidos relacionados a cam-
bio climático, especialmente en medios regionales y 
de influencia geográfica especifica. Así también per-
mite el acercamiento a una realidad aún incipiente 
en su análisis y reflexión global.

2. Marco teórico
2.1.  El cambio climático y sus impactos en 

Chile
El cambio climático es un hecho real, y cada día sus 
efectos son notorios en diversas latitudes del mun-
do. La tierra como ese espacio común que cohabi-
tamos junto a otros seres vivos ha venido sufriendo 
transformaciones en su uso, dichos cambios han 
acarreado consigo un aumento en la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, disminución de la biodi-
versidad, y pérdida de ecosistemas naturales (IPCC, 
2020). El más reciente informe del IPCC (2023, p. 4), 
deja en claro que:

Las emisiones mundiales de gases de efec-
to invernadero han seguido aumentando, con 
contribuciones históricas y actuales, desigua-
les; derivadas del uso insostenible de la ener-
gía, el uso de la tierra y el cambio de uso de 
la tierra, los estilos de vida y los patrones de 
consumo y producción en todas las regiones, 
entre países y dentro de ellos, y entre indivi-
duos (nivel de confianza alto).

Esta situación conlleva una serie de impactos 
tanto en la naturaleza como en las personas, siendo 
afectados en gran proporción quienes menos emi-
siones de gases de efecto invernadero registran. 
Según el IPCC (2023, p. 11), el sistema actual tiene 
una amplia base económica en el uso de combus-
tibles fósiles que, si se compara con lo destinado 
a la adaptación y mitigación, no hay posibilidad de 
asemejarlas, esto hace que los avances no sean 
según las estimaciones esperadas en los distintos 
acuerdos establecidos a nivel global. Entre otras mu-
chas situaciones, esto ha hecho que las emisiones 
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globales hayan registrado aumento de siete veces 
entre los años de 1970 y 2002 (IPCC, 2007),y para 
el caso de Chile se registra un aumento del 128% 
al año 2018, tomando como referencia el año 1990 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2022, p. 267-281). 
Del año 2016 al año 2018, Chile tuvo un incremento 
del 2% en sus emisiones, aunque esto no represen-
ta una mayor significancia a nivel global (0.24%), no 
deja de tener impacto.

De nueve criterios de vulnerabilidad presentados 
por la Convención Marco, Chile presenta siete, sien-
do estos: “áreas costeras de baja altura; zonas áridas 
y semiáridas; zonas de bosques; territorio suscepti-
ble a desastres naturales (sic); áreas propensas a 
sequía y desertificación; zonas urbanas con proble-
mas de contaminación atmosférica; y ecosistemas 
montañosos”(Ministerio del Medio Ambiente, 2016, 
p. 13). Todo el territorio nacional se ve afectado por 
los impactos. Según la Dirección Meteorológica de 
Chile (2023, p. 4), el año 2022 se contabilizó como 
el decimotercer año más seco, con un 22% de dé-
ficit en precipitación, especialmente la zona austral 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2022, p. 268).

Según la Dirección Meteorológica de Chile (2023, 
p. 18), la zona austral mostro en el año 2022 un au-
mento de temperatura, hecho que trajo consigo un 
“incremento en los eventos de olas de calor”, alcan-
zando un total de “49 olas de calor durante los años 
2021-2022” (p. 31).

Tanto las medidas de mitigación como de adap-
tación al cambio climático son formas de avanzar en 
esta realidad de cambio global (Eckstein et al., 2021; 
World Economic Forum, 2022, 2023). En el territorio 
nacional existen diversos elementos legales y de 
política pública que buscan reducir los impactos, 
siendo estos por ejemplo la Estrategia climática de 
largo plazo del Ministerio del Medio Ambiente (2021), 
el Plan de acción nacional de cambio climático 2017-
2022, también del Ministerio del Medio Ambiente 
(2016), la Ley marco de cambio climático (Ley 21455, 
Congreso Nacional, 2022), el Plan nacional de adap-
tación al cambio climático (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2015), los diversos planes sectoriales de 
adaptación, entre otros. Todos estos recursos con-
tribuyen en la reducción de los impactos, pero tam-
bién hay actores poco mencionados en la literatura, 
tales como los medios de comunicación, en tal sen-
tido el papel de estos en una realidad como la del 
cambio climático es de vital importancia a su vez que 
involucra grandes responsabilidades, puesto que 
son estos quienes se convierten en muchos casos 
en la “principal fuente de información del público en 
general” sobre diversos aspectos de la realidad na-
cional, entre ellos el cambio climático (PNUD, 2007, 
p. 68), razón por la cual se hace de vital importancia 
estudiar sus contenidos.

2.2.  Surgimiento del cambio climático en 
los medios de comunicación

El papel de los medios de comunicación con rela-
ción al hecho del cambio climático es crucial y esen-
cial, ya sea en asuntos vinculados a la difusión o la 
comprensión (Boykoff & Roberts, 2007; Junsheng 
et al., 2019). Tal como argumentan Corbett & Durfee 
(2004), los medios de comunicación tienen gran po-
tencial en representar y ser una fuente esencial e 

importante para el público en general, así también 
para ayudar a mejorar la comprensión del cambio cli-
mático, ya que para una gran parte de las personas, 
son los medios de comunicación su mayor fuente de 
aprendizaje sobre asuntos de ciencia o vinculados a 
la ciencia en general (Boykoff, 2009; Wilson, 1995).

La relación del tema ambiental en general y los 
medios de comunicación, según Carabaza et al., 
(2007), se hace visible por los años de 1970; en 
concreto es en 1972 durante la conferencia sobre 
Medio Ambiente Humano de Naciones Unidas, que 
se torna más visible esa relación. Trumbo (1995), en 
su análisis sobre la cobertura del cambio climático 
anota que es en 1988 cuando dicha relación alcanza 
su punto máximo, que es justo en la fecha cuando el 
científico James Hansen expone ante el Congreso 
de los Estados Unidos de América, que el incremen-
to experimentado en la temperatura de la época se 
debía a la concentración de CO2 (dióxido de carbo-
no), antes que a un hecho natural del clima, y que su-
mando la coyuntura electoral del momento, hizo que 
esto se cruzará y formará parte incluso de la propa-
ganda política (Bámaca-López, 2016; Boykoff, 2009).

Después de estos escenarios se van dando dis-
tintos hechos que marcan la pauta de la cobertura: el 
nacimiento del Intergovernmental Panel On Climate 
Change, el Convenio Marco sobre Cambio Climático 
por parte de Naciones Unidas, el Protocolo de Kyoto, 
entre otros. Con esto se remarca que el realce dado 
al tema va asociado a hitos ambientales; ya sea en el 
marco político como también en el marco del desas-
tre, tal como fue el caso de los efectos negativos del 
huracán Katrina en Estados Unidos en el año 2005. 
Sucesivamente se van denotando escaladas de co-
bertura al hecho climático, muchas veces vinculados 
a eventos extremos y desastres ocasionados por los 
mismos.

La cobertura a hechos vinculados al cambio cli-
mático, según el análisis realizado por el Media and 
Climate Change Observatory (Boykoff et al., 2023), 
ha ido en aumento debido a las olas de calor expe-
rimentadas en varias latitudes del planeta, esto no 
debe reducir el cambio climático o la variabilidad cli-
mática a lo que han dado por llamar calentamiento 
global, puesto que como se ha anotado con claridad: 
el cambio climático es un hecho global de afecta-
ciones distintas según las ubicaciones geográfi-
cas (IPCC, 2023; Anaya Robles, 2014; Brown, 2008; 
Consortium AGRIFORT Consult, 2009; De la Torre et 
al., 2009; Foresight, 2011; Galindo et al., 2014; IPCC, 
2007; OIM, 2014; Pickel, 2016; Rey Santos & Rivero 
Rosario, 2016; Soares et al., 2011). Ni todos los luga-
res han de experimentar olas de calor o eventos de 
frío, las afectaciones serán locales.

2.3. Comunicación del cambio climático
Según Suldovsky (2017), los antecedentes investiga-
tivos con relación a estas categorías de análisis ini-
cian en los años 90; con la finalidad de evaluar cómo 
estaba siendo devuelta la información sobre las con-
secuencias del entonces nombrado calentamiento 
global. En tal sentido, este tipo de estudios aún sigue 
siendo incipiente en América Latina, a pesar de no-
tar un incremento paulatino en los últimos tiempos 
(Noreña Wiswell et al., 2015; Schäfer & Schlichting, 
2014), puesto que la realidad y evidencia hacen cada 
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vez más palpable dicha situación. Con base en el es-
tudio de Kleinschmit y Sjöstedt (2014), puede argu-
mentarse que este tipo de investigaciones eran más 
comunes en países de mayor industrialización.

Para el caso del territorio chileno, puede decir-
se que los estudios vinculados a problemáticas 
ambientales desde el análisis de contenido no son 
abundantes; puesto que como plantean Munizaga y 
Rivera (1983), los inicios de la investigación en co-
municación inician por los años de 1960 (p. 15), y los 
estudios sobre análisis de contenido toman como 
origen los años comprendidos entre 1970-1973 y 
con una iniciación focalizada en temas de literatura 
infantil y revistas, luego hubo un estancamiento en 
este tipo de pesquisas hasta pasados los años de 
1990 (p. 49). Desde este panorama, resulta el aná-
lisis de contenido una forma de investigación aún 
poco utilizada en los planteamientos de investiga-
ción (del Valle Rojas, 2004; Lazcano-Peña & Perry, 
2016).

Parodi y Ferrari (2007) dan cuenta sobre la focali-
zación en temas de ciencias de la vida, astronomía, 
astrofísica y ciencias médicas como esas especiali-
dades en las cuales se han centrado los análisis de 
contenido. El trabajo de Barría et al., (2018), ofrece 
un esfuerzo colectivo donde el cambio climático 
se aborda desde la praxis profesional comunicati-
va. Prosser Bravo et al., (2023), presentan un estu-
dio con relación a los imaginarios sociales sobre el 
cambio climático construidos desde el consumo 
de cuatro medios digitales: Publimetro, Las Últimas 
Noticias, El Mercurio Online y La Tercera. Hasbún-
Mancilla et al., (2017), se adentra en temas de miti-
gación y adaptación desde los grandes medios: La 
Nación, El Mostrador, La Tercera y El Mercurio. Así 
también Dotson et al., (2012), analiza La Nación y El 
Mercurio con relación a la cobertura del cambio cli-
mático, remarcando la importancia que representan 
los hechos políticos y económicos en la cobertura de 
realidades como el cambio climático.

Esto denota que la investigación relacionada al 
cambio climático y sus enfoques en las narrativas 
mediáticas regionales del territorio nacional es ape-
nas incipiente, y comienza a abrirse campo en el te-
rritorio nacional con esta investigación.

3. Metodología
El presente análisis de contenido, concebido como 
esa técnica que favorece descubrir lo que sería el 
“ADN de los mensajes mediáticos […] dado que per-
mite conocer la estructura y sus componentes bási-
cos” (Igartua, 2006, p. 181), con el fin de dar una re-
presentación de los hechos, tal es el caso del cambio 
climático en la región Austral de Chile, desde la mira-
da teórica del framing. Dicho marco teórico argumen-
ta que las personas en su interpretación de la realidad 
fijan su atención en ciertos aspectos de esta, no en 
todos (Aruguete, 2011; Bámaca-López, 2014; Boykoff, 
2008; de Vreese, 2012; Igartua et al., 2004; Nisbet & 
Mooney, 2009; Sábada, 2001; Semetko & Valkenburg, 
2000; Tankard, 2001; Valenzuela et al., 2017).

Estos marcos o frames pueden analizarse desde 
dos acercamientos: inductivo y deductivo. En la pre-
sente investigación se trabaja desde un acercamien-
to deductivo, lo que significa que las unidades de 
análisis son estudiadas desde frames previamente 

establecidos, en este particular se analizan los fra-
mes: atribución de responsabilidad, interés humano, 
conflicto, moralidad y consecuencias económicas 
(Semetko & Valkenburg, 2000, pp. 95-96):

1. Atribución de responsabilidad, en la información 
se analizan y enfatizan las responsabilidades 
tanto del gobierno, individuos o grupos en con-
creto, ya sea por causar o resolver un problema 
determinado.

2. Interés humano, es abordado el lado humano del 
asunto; se enfoca el problema abordado desde 
un ángulo emocional, dramatizando o bien in-
tentado personalizarlo para captar el interés del 
público.

3. Conflicto, en el momento de tratar la información 
se enfatiza dicho aspecto entre individuos, gru-
pos o instituciones como una forma de captar el 
interés de las audiencias.

4. Moralidad, en alusión al contexto ético, moral o 
religioso. Se incluye en la información prescrip-
ciones sobre cómo se debería actuar de acuerdo 
con una ética determinada.

5. Consecuencias económicas, se alude al prob-
lema abordado haciendo un énfasis especial en 
las consecuencias económicas que puede ejerc-
er en individuos, grupos, instituciones, regiones o 
países.

Este tipo de frames ofrecen gran favorabilidad y 
posibilidades de manejo, a la vez que envuelven gran 
parte de las visiones posibles ya que “trascienden 
las limitaciones temáticas y pueden identificarse con 
relación a diferentes temas, algunos incluso a lo lar-
go del tiempo y en diferentes contextos culturales” 
(de Vreese, 2012, p. 368).

Se toma como universo las notas informativas 
emitidas durante el primer semestre del año 2022, 
en los medios regionales El Divisadero y La Prensa 
Austral, esto obedece a razones de ser al momento 
de inicio de la pesquisa, los datos más recientes con 
relación a los impactos del cambio climático en las 
regiones analizadas. Cabe resaltar que ambos me-
dios son independientes a los grandes mass media 
nacionales, como también ellos se autodefinen, La 
Prensa Austral “regionalista e independiente” (La 
Prensa Austral, 2023, párr. 1), El Divisadero “visión 
absolutamente regionalista y no perteneciente a nin-
gún holding periodístico nacional ni internacional” (El 
Divisadero, 2023, párr. 2 y 3).

La selección de la muestra se realizó por medio 
del método de semana construida (Krippendorff, 
1990, 2004), en donde cada mes se representa en 
una semana, la cual se crea contabilizando días no 
repetidos por cada mes a analizar. Según Hester y 
Dougall 2007), el criterio de eficiencia se obtiene con 
un mínimo de dos semanas por cada seis meses, y 
acá se construyen 6 semanas por medio de comuni-
cación, 12 semanas por ambos medios. En este par-
ticular se toman las publicaciones emitidas de lunes 
a sábado, no se contabiliza domingo puesto que El 
Divisadero no publica en día domingo, quedando de-
limitada en la siguiente manera (tabla 1).

El análisis de contenido se llevó a cabo contabili-
zando las notas informativas, limitándose al cuerpo 
del periódico, no se han incluido los suplementos 
puesto que como su nombre lo indica no forman 
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parte medular de la publicación. Las palabras clave 
utilizadas fueron cambio climático, variabilidad cli-
mática, adaptación, mitigación, efecto invernadero, 
calentamiento global. En tal sentido se elaboró un 
libro de códigos que incluía 69 variables a anali-
zar, dicha matriz fue construida posteriormente en 
SPSS y dada a dos codificadores antes de iniciar 
la codificación total, esto con el fin de establecer 
el nivel de acuerdo por medio del Alpha de Cohen, 
el cual considera el efecto del azar, lo que lo hace 
más conservador y confiable en comparación a un 

simple porcentaje de acuerdo. Se realizaron tres 
testeos: uno al 11%, otro al 18% y un tercero con 
un 28% de la muestra. Cada uno de estos testeos 
permitió identificar los ítems ambiguos, haciendo 
los ajustes respectivos con el propósito de lograr 
el perfeccionamiento del libro de códigos, y así evi-
tar al máximo las imprecisiones en la lectura por 
parte de los codificadores (Peña y Lillo, 2012). Con 
base en la escala de interpretación para el Alpha de 
Cohen, todos los ítems (tabla 2), están en una esca-
la de acuerdo casi perfecto (0,81 – 1.00).

Tabla 2. Alpha de Cohen

Porcentaje 
muestral Item Alpha de Cohen

28

Indicadores relacionados con la 
importancia de la información 0.96

Indicadores relacionados con la 
temática cambio climático 0.85

Encuadres de la información vertida 0.95

Fuente: elaboración propia.

4. Resultados
Dando respuesta a las preguntas que se plantea-
ron en la investigación, puede argumentarse que el 
cambio climático sigue siendo esa realidad poco 
difundida (Frías, 2023), a pesar de los impactos pal-
pables en el cotidiano (IPCC, 2023). Es el cambio 
climático ese tema aún con un porcentaje menor al 
2% de cobertura en América Latina y el Caribe (Frías, 
2023, pp. 7 y 13), y también poco difundido, incluso 
a nivel global (Boykoff et al., 2023). Estos datos no 
resultan distantes del presente estudio, ya que, del 
análisis a 2 mil 230 notas informativas, solamente un 
1.97% aborda el cambio climático, del cual el 0.58% 
se centra en él, las demás notas solamente lo rela-
cionan 1.39%. Siendo el mes de abril el que más co-
bertura denoto con un 25 % de notas informativas, 
sumando ambos medios. Con relación a los días de 
la semana, ha sido el día miércoles (34%), el día en 
que más notas se publicaron sobre cambio climáti-
co, por ambos medios.

La Prensa Austral mantuvo un ritmo de 5 publi-
caciones mensuales, con excepción de los meses 
de mayo y junio (n=1). Por su parte El Divisadero 
mantuvo un ritmo de 4 publicaciones mensuales, 

con excepción de los meses de mayo (n=2), y junio, 
siendo este último el mes en donde no realizó pu-
blicación alguna. El mes de mayor publicación en el 
caso de La Prensa Austral fue febrero (n= 6), y abril 
en el caso de El Divisadero (n= 6). Siendo en ambos 
medios el miércoles el que mayor número de publi-
caciones reporto, 6 notas para La Prensa Austral y 9 
notas para El Divisadero.

Con relación a las secciones más utilizadas para 
informar sobre el cambio climático, en el caso de El 
Divisadero, es la sección llamada Regional la más 
utilizada para informar sobre este hecho (n=14), en 
el caso de La Prensa Austral es la sección Crónica la 
más utilizada para este fin (n=8) seguido de interna-
cional (n=5).

Son las notas informativas el formato más utiliza-
do para ofrecer la información relacionada al cambio 
climático con un 64%, seguido de los artículos de 
opinión con un 23%. De estas notas informativas, el 
14% rondan entre las 501-550 palabras. Tales notas 
informativas abordan la problemática del cambio cli-
mático desde una mirada regional en un 71%, y na-
cional en un 11%, dejando el restante 18% para las 
de ámbito internacional. Aunque salve mencionar 

Tabla 1. Muestra seleccionada

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Enero 17 4 12 20 28 8

Febrero 7 15 23 3 11 19

Marzo 14 1 9 17 25 12

Abril 18 26 20 14 8 2

Mayo 23 31 25 19 13 7

Junio 6 14 22 30 3 25

Fuente: elaboración propia.
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que de estas noticias regionales solamente el 35%, 
se centra en el tema del cambio climático. Un 82% 
de las noticias hace uso de las fotografías en la pre-
sentación de la información.

En el caso de los artículos de opinión represen-
tan un 23% del total de la información vertida sobre 
cambio climático. La Prensa Austral ofrece 3 artícu-
los, El Divisadero 7 artículos. Firmados en un 80% 
por hombres, quedando reducida la participación 
femenina al 20% exclusivas de El Divisadero. El ám-
bito de dichas narrativas es en su mayoría a nivel na-
cional en un 70% y 30% sobre una realidad regional.

En este apartado sobre los autores de las notas 
cabe resaltar que el 59%, no identifica autoría algu-
na, el 23% representado en 10 artículos de opinión si 
nombra al autor (8 hombres, 2 mujeres), y el restante 
18% de las notas tiene como autor algún medio de 
comunicación. En el caso de La Prensa Austral, 7 de 
sus notas (16%) no coloca autor personal sino ellos 
mismos como medio de comunicación, el restante 
2% representado en 1 nota, el autor es Cooperativa, 
publicado también en La Prensa Austral. En El 
Divisadero, el 54% de sus publicaciones no colo-
can autoría. En ningún caso aparece alguna agencia 
como autor de la información.

Con relación a las fuentes de predominancia en 
la información arrojada, La Prensa Austral es quien 
toma con mayor referencia las fuentes gubernamen-
tales con un 20%, por su parte El Divisadero acude 
a este tipo de fuentes en un 11%. Tanto La Prensa 
Austral como El Divisadero acuden en igual propor-
ción a las fuentes especializadas en un 16%. Esto 
viene seguido de la predominancia de los represen-
tantes de industrias y empresas como fuentes infor-
mativas, para La Prensa Austral en un 7% mientras 
que para El Divisadero en un 9%. Por su parte tanto 
las entidades no gubernamentales, los organismos 
internacionales, los políticos y los mismos medios 
de comunicación no representan predominancia 
como fuente, puesto que tienen un 2% de referencia 
como fuente en ambos medios.

Con relación al número de fuentes utilizadas, el 
50% de las publicaciones solamente presenta una 
fuente, siendo La Prensa Austral con un 35% el me-
dio que más notas publica con una sola fuente, luego 
El Divisadero representa el restante 15%. Las notas 
con dos fuentes representan un 9%, las notas con 
tres fuentes 12%, las notas con cuatro fuentes un 
12%, con cinco fuentes 6%, con seis fuentes 6%, 
con siete fuentes 3%. De ese porcentaje se exclu-
yen los artículos de opinión puesto que estos por su 
naturaleza no están forzados a tener un contraste de 
fuentes ya que no se rigen al formato de noticia.

Entrando de lleno a los indicadores relacionados 
con la temática del cambio climático, el 82% de las 
notas no menciona causa principal alguna del pro-
blema en mención, el restante 18% sí menciona 
alguna causa principal, siendo esta la más sobre-
saliente la emisión de gases de efecto invernade-
ro con un 7% de preponderancia en sus narrativas, 
seguido del modelo económico 4% exclusivo de El 
Divisadero. La Prensa Austral enfatiza en la emisión 
de gases de efecto invernadero en sus narrativas 
(9%), por su parte El Divisadero en un 10% de sus no-
tas, aduce que es el modelo económico el principal 
causante del cambio climático.

Con relación a los impactos del cambio climático, 
la dinámica se invierte puesto que es el enfoque más 
abordado, con un 57% de expresión en sus narrati-
vas, lo que denota mayor focalización a los hechos 
observados antes que a la comunicación de las cau-
sas. Es la reducción en la precipitación la narrativa 
más utilizada con un 11%, seguido del aumento en la 
temperatura con un 9%. Quedando en un 7% las na-
rrativas vinculadas a la acidificación de los océanos, 
eventos extremos de tipo meteorológicos o climá-
ticos, perdida de la biodiversidad y escasez de ali-
mentos, respectivamente. Seguido de la narrativa de 
la desertificación con un 4% y finalmente la perdida 
de glaciares con un 2%.

De cara al cambio climático es la adaptación 
un hecho, en tal sentido las narrativas mayoritarias 
vinculadas a esta situación provienen de La Prensa 
Austral con un 34%, en tanto El Divisadero denota un 
30% en este tipo de narraciones en sus notas infor-
mativas. Al hacer un desglose de las medidas princi-
pales de adaptación reflejadas en las narrativas, La 
Prensa Austral le apuesta a la gestión eficiente y sos-
tenible del agua con un 27%, seguido de la energía 
renovable con un 20%, mientras que El Divisadero 
refleja un equilibrio entre la investigación científica, 
la energía renovable y la educación y concienciación 
con un 15% de sus notas.

Con relación a las narrativas focalizadas en la mi-
tigación es de importancia resaltar que no es algo 
de interés y focalización, ya que solamente un 16% 
de las mismas mencionan alguna medida principal 
de mitigación, de las cuales hacen énfasis en el fi-
nanciamiento para la implementación de acuerdos 
nacionales e internacionales para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. De esa cuenta 
El Divisadero con un 11% es el medio que le apuesta 
a una mayor narrativa de mitigación en comparación 
a La Prensa Austral con un 5%.

En tal sentido al hacer un cruce entre los géneros 
periodísticos y las medidas tanto de mitigación como 
de adaptación, se resalta el hecho que los artículos 
de opinión están inclinados a las medidas de adap-
tación en un 80%, y tanto hombres como mujeres se 
suman a la adaptación y no a la mitigación en su to-
talidad. Solamente un 72% de las notas informativas 
expresan una medida principal ya sea de adaptación 
(61%) o mitigación (11%), las restantes 28% no dejan 
ver en su narrativa ninguna de estas medidas, sino 
que se focalizan en los impactos.

Al adentrarnos en los enfoques ofrecidos (tabla 
3), puede observarse que el interés humano es el 
más utilizado en las narrativas de ambos medios 
en parte porque la temática cambio climático da 
como un gancho para contar desde ese tema del 
impacto y la afectación dada, especialmente por 
eventos extremos. En igual proporción se contabi-
lizan las consecuencias económicas y la atribución 
de responsabilidad, sabiendo que en las narrativas 
sobre cambio climático estos enfoques no deben 
ser olvidados o reducidos ya que el cambio climá-
tico antropogénico tiene responsabilidades claras 
y trae también consecuencias económicas a todo 
nivel. Por último, se anota el hecho del conflicto 
como una narrativa no abordada en gran propor-
ción, tampoco lo es la moralidad con nulidad en su 
enfoque.
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Tabla 3. Enfoques utilizados

Atribución de 
responsabilidad

Interés 
humano Conflicto Moralidad Consecuencias 

económicas

La Prensa Austral 35% 65% 13% 0% 48%

El Divisadero 57% 52% 48% 0% 43%

Ambos medios 46% 59% 30% 0% 46%

Fuente: elaboración propia.

5. Discusión y conclusiones
El abordaje regional de los medios acá analizados 
es muy similar al global, un abordaje incipiente del 
1.97% de 2 mil 230 notas analizadas, de ese porcen-
taje solamente el 0.58% aborda el cambio climáti-
co de manera focalizada y centrada en él, el restan-
te 1.39% es de manera relacionada y periférica, sin 
centralizar en medidas de adaptación o mitigación.

Las narrativas vinculadas a cambio climático por 
parte de La Prensa Austral y El Divisadero de la zona 
Austral de Chile, en el primer semestre 2022: Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, y la región de 
Aysén, son aún excluyentes de autoría femenina, son 
las voces masculinas las mayoritarias. A la vez que 
refleja el discurso global de adaptación, con un 64% 
de uso en sus notas emitidas sobre cambio climáti-
co, siendo el uso de energía renovable y la gestión 
eficiente y sostenible del agua como las medidas 
principales de adaptación que proponen para la re-
gión de Magallanes y Aysén. El discurso sobre miti-
gación es menor (16%), dichas narrativas son apenas 
utilizadas en los medios de referencia analizados, 
este en ocasiones conlleva el cuestionamiento a las 
diversas actividades contaminantes, asociado regu-
larmente a grandes líneas de producción muy ligado 
a la quema de combustibles fósiles. En sí el discur-
so ofrecido por La Prensa Austral es focalizado a la 
adaptación mayoritariamente, mientras que el de El 
Divisadero lo hace a la mitigación.

Los formatos más utilizados para brindar infor-
mación sobre el cambio climático, son las noticias 
el formato más común y ampliamente utilizado con 
un porcentaje que sobrepasa la mitad (64%), segui-
do de los artículos de opinión con un 23%, realidad 
que no dista de estudios globales (Frías, 2023). De 
estos porcentajes llama la atención que excluyendo 
los artículos de opinión que son todos firmados por 
sus autores, no es así en el caso de las notas infor-
mativas, donde en un 59% no figura firma de autoría 
en la información. Es relevante también mencionar 
que en el caso de La Prensa Austral se autonombra 
como autor de la nota en un 16% de los casos. Al 
ser medios regionales, es de bastante significancia 
anotar que en ninguna publicación aparece agencia 
informativa alguna como firmante de la información.

Los artículos de opinión se esperaría que aborda-
rán realidades regionales, no resulta ser así, puesto 
que la mayoría de ellos (70%) problematiza realida-
des nacionales y el 30% sobre una realidad regional.

Esta realidad de la ausencia de un autor hace 
reflectir sobre la posibilidad aún de rasgos de la 
dictadura, puesto que, en aquellos años, esto era 
una práctica por miedo a las represalias en con-
tra de periodistas, que aún hoy se mantenga esa 

normativa introyectada, despierta nuevas preguntas 
de investigación.

Con relación a las fuentes predominantes es al-
tamente llamativo que un 50% de las emisiones 
totales, solamente presenten una fuente en su dis-
curso informativo, no existe un contraste de fuentes, 
hay una sola mirada, una sola voz en la mitad de las 
notas analizadas, en hechos como el cambio climá-
tico esto no es recomendable puesto que se motiva 
siempre a la voz de los afectados, pero también la de 
los tomadores de decisión. De ese porcentaje se ex-
cluyen los artículos de opinión puesto que estos por 
su naturaleza no están forzados a tener un contraste 
de fuentes ya que no se rigen al formato de noticia, 
en este análisis el 11% de dichos artículos tiene la im-
presión del autor como única fuente en su relatoría. 
Cabe resaltar el hecho que La Prensa Austral hace 
una emisión sin fuente, al final se convierte en una 
opinión, pero no está catalogada en ese segmento.

Cuando se reflexiona sobre las causas y los im-
pactos, los medios analizados no escapan a las 
grandes narrativas que enfatizan en los impactos, 
olvidando las causas, cayendo con ello a un perio-
dismo alejado de las soluciones y esfuerzos posibles 
por sumar a las acciones climáticas que puedan re-
flejar los grandes acuerdos tales como el Acuerdo 
de París, en este caso se nota la ausencia de una 
narrativa sobre las causales del cambio climático, un 
82% de las mismas no aduce tales asuntos, un 7% 
del relato está centrado en la emisión de los gases 
de efecto invernadero como los principales causan-
tes del cambio climático actual, sumando con ello a 
la mirada institucionalizada de organismos como el 
IPCC por ejemplo.

Resulta ser El Divisadero con un 4% el único que 
cuestiona el modelo económico como ese gran cau-
sante del cambio climático actual, seguido de la de-
forestación y cambios de uso de la tierra, junto a la 
ganadería extensiva como las otras causantes con 
un 2% respectivamente cada ítem. Con relación a 
los impactos, son la reducción de la precipitación 
(11%) y las olas de calor (9%) los más notorios, he-
chos que como se plantea anteriormente reflejan la 
realidad del territorio, en el 2022 por ejemplo se tuvo 
un 22% de déficit en las lluvias (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2022, p. 268). Y para el mismo año se tuvo 
también un aumento en la temperatura, hecho que 
llego a contabilizar hasta 49 olas de calor durante los 
años 2021 y 2022 (p. 31). A pesar de ser ese el enfo-
que mayoritario, se dejan muchos otros, tales como 
migración, pobreza, violencia, hay una mirada corta 
sobre el hecho.

Yendo a los orígenes de La Prensa Austral, adu-
ce claramente que sus inicios estuvieron en “[…] 
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propiedad de diversas empresas ganaderas […]” 
aunque aclara que “a finales de 1969 la Sociedad 
Ganadera de Tierra del Fuego, socia mayoritaria, ven-
dió el cien por ciento de sus acciones y otras empre-
sas y personas hicieron lo mismo paulatinamente […]. 
El diario pasó a manos de la actual administración […]” 
(La Prensa Austral, 2023, párr. 2 y 4), estos hechos no 
dejan de tener impacto en las narrativas actuales so-
bre temas como el cambio climático, y siguiendo en 
su relato sobre sus orígenes deja claramente estable-
cido que: “La Prensa Austral ha impulsado numerosas 
campañas para el progreso de la región como el otor-
gamiento de mayores recursos para la exploración 
petrolífera […]” (La Prensa Austral, 2023, párr. 3).

Tanto La Prensa Austral como El Divisadero no 
hacen un periodismo que indague sobre causas, 
focalizan en los impactos. El periodismo puede dar 
más, no lo está haciendo, está haciendo uso de curi-
tas narrativas, sin importar su papel importante en la 
sociedad, especialmente la región Austral de Chile, 
que por su naturaleza impacta en el mundo entero, 
tal como se anota antes en este mismo escrito.

En la mayoría de los formatos ofrecidos, la mira-
da que ofrecen es regionalista en un 61% aunque es 
importante recalcar que no son centradas en el cam-
bio climático, sino que es un tratamiento vinculado o 
relacionado en su gran mayoría (61%), hecho que en 
ocasiones ocurre por no contar con el expertis para 
un abordaje centralizado y ambiental (Frías, 2023).

Al analizar los enfoques de cobertura es observa-
ble que sigue siendo la narrativa del cambio climá-
tico un ítem contado desde el impacto (57%) como 
hecho de interés humano (59%), esto debido a la 
utilización de adjetivos, descripciones personales o 
información visual que genera sentimientos de agra-
vio, empatía, simpatía o compasión, haciendo énfa-
sis en como los individuos o grupos son afectados, 
incluyendo incluso los testimonios de personas im-
plicadas en dicho impacto, cuando claramente se ha 
indicado que se necesita de un giro narrativo (Taks, 
2019), que favorezca a la acción y justicia climática.

El cambio climático como un hecho verdadero, 
actual y cada vez más notorio, precisa de una mayor 
cobertura mediática puesto que son los medios de co-
municación un actor importante en la toma de acción 
y decisión, ya que una gran mayoría de las personas 
se limita a ellos para su conocimiento sobre hechos 
como este. Son los medios de comunicación en el co-
tidiano los grandes referentes para las mayorías, razón 
por la cual es altamente recomendable que, en la zona 
Austral de Chile, las narrativas regionales le inviertan 
más a estas otras formas de narrar los hechos vincula-
dos a temas climáticos y de variabilidad climática.

Esta investigación deja abiertas varias preguntas 
sobre la influencia de estas narrativas en los imagi-
narios sociales de la población, así también que re-
conoce sus límites al no tomar más medios de refe-
rencia, pero abre una brecha en la frontera actual del 
incipiente conocimiento sobre la comunicación del 
cambio climático en época actual en la zona Austral 
de Chile, en particular.
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