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ARTÍCULO DE REVISIÓN 

APRECIACIONES PROSPECTIVAS, PERSPECTIVAS Y COROLARIOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Segundo Vergara1 

 

Se realizan derivaciones reflexivas respecto al tema 
global de cambio climático. Se analiza su actual 
discusión en escenarios decisorios diversos, 
reconociendo su existencia pasada; actual y futura 
en diferentes periodos geológicos y se formula 
preguntas sobre qué hacer para mitigar sus 
impactos. 

Reflective lead on global climate change issues are 
made. Its current discussion is analysed in diverse 
decision-making scenarios, recognizing its past 
existence; present and future in different geological 
periods and questions about what to do to mitigate 
their impact is made. 

Comprender la dimensión humana respecto al 
cambio climático no solo es preocupación general 
sino también para la comunidad científica (1). El 
cambio climático ha sucedido en tiempos pasados. 
Este se ha manifestado en diferentes períodos, con 
distintas características; escalas en su 
manifestación, impactos y efectos (2). Según la 
evaluación, realizada por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (3), sobre 
el conocimiento científico generado por la ciencia y 
expresado en su quinto reporte, éste fenómeno 
geo-espaciotemporal de alcance global, está 
ocurriendo (1) y seguirá manifestándose en el 
tiempo tal como lo menciona (4) al reconocer por 
ejemplo, que el cambio climático tendrá efectos 
físicos sobre el sector energético a largo plazo2 
pero es también uno de los mayores desafíos que 
enfrenta el ser humano tal como lo señala (5).  

El fenómeno sistémico climático se presenta o se 
manifiesta en muchas formas, escalas (6)(7) y 
magnitudes, diversos períodos y sobre diferentes 
espacios de la tierra (8, 9, 10); además, es un 
fenómeno que ha estado ocurriendo bajo procesos, 
patrones y dinámica connaturales en el espacio y 
tiempo tal como lo demuestran diferentes 
evidencias y estudios (11) retrospectivos que se 
realizan y las actuales conclusiones científicas a las 
que se llegan. 

Los catalizadores del cambio climático 

Los sistemas y procesos de desarrollo (productivos 
y de servicios) antrópicos (12) establecidos y 
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construidos, así como los factores y condiciones 
bajo los cuales continúan, han catalizado y 
probablemente intensificado (13) la manifestación e 
incidencia global de las condiciones y causas del 
cambio climático y su impacto (14) (positivo y 
negativo) sobre los ecosistemas que soportan la 
vida y por ende su deterioro (irreversible en algunos 
casos). 

Así, el hombre y sus sistemas construidos se han 
convertido, diferencialmente, en el primer factor que 
acelera y magnifica los cambios (15) en un sentido 
y magnitud, probablemente, más adversos que los 
que puede manifestar el cambio climático de modo 
natural. 

Lo imperceptible del cambio climático 

Eventualmente, no se advierta y conozca 
integralmente (16), la dinámica e interacciones 
entre los componentes estructurales y funcionales 
del sistema climático así como sus manifestaciones 
a diferentes escalas de espacio y tiempo (2) puesto 
que, muchas de ellas aún no se investigan 
suficientemente, algunas están en proceso de 
comprobación (17), análisis e inclusive en discusión 
en diferentes escenarios y agendas científico-
académicos, político-decisorios y otras que vienen 
siendo sujetas de investigación mediante modelos 
reduccionistas y discretos por lo que aún no se han 
abordado apropiadamente en las agendas 
científicas y políticas principalmente locales. 

 

Nuestra comprensión sobre el cambio climático es 
tan superficial y puntual ante loinmensurable de lo 
desconocido. 

Foto crédito de NCTAD/NGLS/2012/1. 2012 

Sin embargo, los factores o variables que hasta 
ahora se observan, miden o cuantifican, se 
exploran o predicen no solo se realizan dentro de 
una natural, inevitable e incontrolable 
incertidumbre, sino también, ocurren sin ninguna 
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posibilidad de repetitividad e reversibilidad 
simétrica por ser tal vez fenómenos discontinuos. 
No obstante, es necesario comprender (1) que 
existen fenómenos, procesos, etc., que forman 
parte de la dinámica del sistema climático que se 
revelan y se desarrollan a escalas espacio-
temporales más localizadas y dinámicas (18)(19), 
con formas disímiles de manifestarse y, por tanto, 
de ser percibidos adecuada y diferencialmente por 
parte de la población y sus sistemas construidos y, 
en muchos de los casos, sin ninguna posibilidad de 
observación científica lo que conduce a 
desconocerlos inintencionada e involuntariamente.  

Pero eso no es todo, el concepto o definición y 
ponderación, por parte del sistema antrópico, sobre 
el sistema climático y sus efectos, está íntima o 
connaturalmente relacionado a perfiles culturales 
de las comunidades y sociedades (20) y, en 
general, a los diferentes sistemas estructurales y 
funcionales: geopolítico, tecnológico, económico 
(21), etc., construidos (22)(23) por este, lo que hace 
más complejo su comprensión, su asimilación y 
respuesta antrópica mente adecuada.  

En ese sentido, los cambios y la dinámica de los 
sistemas y procesos antrópicos construidos (22), 
los cuales pueden ser controlados con razonable 
decisión y ponderación así como observados, 
medidos, etc., bajo moderada incertidumbre, no 
han logrado armonizar y establecer un equilibrio 
con los procesos funcionales (24) de los sistemas 
naturales lo que se convierte en una limitante para 
superar eventos o fenómenos extremos (cuando 
estos ocurran) y generar medidas de mitigación y 
adaptación en el marco de una política y respuestas 
coherentemente proactivas y prospectivas 
antrópicos a los impactos del cambio climático (21). 
Por ejemplo, no se ha logrado reducir del uso de 
combustibles fósiles en el país, todo lo contrario 
según energía y minas se ha incrementado el 
consumo de combustible por aumento del parque 
automotor, similarmente la población ha aumentado 
lo que significa un incrementado en el consumo de 
energía (Según IPCC la emisión per cápita en los 
países en proceso de desarrollo aumentará más 
que los países desarrollados en un futuro).  

Por otro lado, los programas de sensibilización y 
educación sobre temas relacionados al cambio 
climático (principalmente de sus impactos 
negativos) no han tenido carácter de sostenidos y 
crecientes; más aún, han presentado diferentes 
comportamientos, logros y consideraciones en su 
juicio científico-académico, tanto en la educación 
formal como informal así como en los diferentes 
niveles educativos y diferentes zonas y realidades 
del país. En algunos casos, se desconocen estos 
temas y ello coincide con el hecho que muchos de 
estos lugares son precisamente los más 
vulnerables a los efectos negativos del cambio 
climático.  

El cambio climático entonces, trae consigo 
procesos y hechos factuales y objetivables que 
suceden en el marco de una connatural 
incertidumbre (25) sin embargo, implica también 
manifestaciones a escalas espacio temporales 
imperceptibles y, en algunos casos, inmanejables 
como por ejemplo conservación y manejo a nivel de 
especie o componentes de esta, poblaciones, micro 
hábitats, etc., por tanto, el cambio climático 
demanda, de parte de todos nosotros, un mayor 
esfuerzo en su comprensión y más aún de mejores 
y concretas contribuciones desde la perspectiva y 
función que nos corresponde como miembros de 
una comunidad universitaria y sociedad cambiante 
y más compleja cada vez. 
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