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Las limitaciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático en el Sur Global

Diana Rucavado 
Licenciada en Derecho con especialización en 
Derecho Ambiental. Máster en Cambio Cli-
mático por King’s College London. Actualmen-
te cursando el segundo año de la Maestría en 
Administración Pública por la Universidad de 
Washington. 

I. Introducción

El Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático (en adelante, “IPCC” por sus 
siglas en inglés) es la institución científica 
creada en 1988 por la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Su función principal es facilitar a 
los estados miembros información científica 
que les permita abordar el cambio climático 
(IPCC 2023). Esto lo logra gracias a la partici-
pación voluntaria de personas científicas —o 
autoras— que revisan artículos publicados 
cada año, durante un período aproximado de 
siete años, y lo resumen en tres informes de 
evaluación (IPCC 2023). 

Dichos informes son utilizados reitera-
damente como evidencia para demostrar los 
impactos del cambio climático, entre otros, 
en el ámbito jurídico. Por ejemplo, la más re-
ciente opinión consultiva presentada por los 
Estados de Chile y Colombia ante la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), menciona al IPCC y el “consenso cien-
tífico expresado en los informes […] sobre 
la gravedad de la emergencia climática y la 
urgencia y el deber de responder adecuada-
mente a sus consecuencias, así como mitigar 
el ritmo y escala de esta” (Solicitud de Opi-



Diana Rucavado  

220 § Revista MPD

nión Consultiva 2023). Sin embargo, desde su 
creación, el IPCC ha recibido críticas sobre la 
diversidad del grupo de personas autoras que 
conforman cada ciclo de evaluación, espe-
cialmente la diversidad de género (Liverman 
et al. 2022), disciplinaria (Bjurström y Polk 
2011), étnica (Ford et al. 2016), y geográfica 
(Yamineva 2017; Pasgaard et al. 2015). 

En el presente artículo, se analizará espe-
cíficamente la diversidad geográfica del IPCC 
y cómo la falta de representatividad de los 
países del sur global1 afecta el impacto que 
pueden tener sus reportes. Con base en un 
trabajo de investigación realizado como parte 
de la maestría en cambio climático en King’s 
College London, se analizarán las principales 
barreras que tienen las personas científicas del 
sur global para formar parte del IPCC, según 
la opinión de personas autoras del último ciclo 
de evaluación (AR6, por sus siglas en inglés), 
específicamente del Grupo de Trabajo II, en-
cargado de publicar el informe sobre impactos, 
adaptación y vulnerabilidad. Finalmente, el ar-
tículo planteará una relación entre esta falta de 
representatividad, las barreras para acceder al 
IPCC que enfrentan los países del sur y la legi-
timidad de sus reportes, especialmente consi-
derando la preponderancia de estos informes 
en la rama jurídica para buscar acción por par-
te de los Estados ante el cambio climático.  

II. El IPCC: estructura, procesos y des-
balance

a. Estructura

El IPCC fue creado en un momento en 
el que el cambio climático comenzó a tomar 

1 Definidos de acuerdo con la división establecida por 
el Protocolo de Kioto para el Anexo I y los países que 
no son parte del Anexo I. El término “sur global” hace 
referencia, también, a los países en vías de desarrollo y 
el “norte global” a los países desarrollados.

fuerza como tema de discusión a nivel inter-
nacional (Agrawala 1998). Fue el resultado 
de una ardua negociación entre los Estados 
miembros de la OMM y de un esfuerzo por 
lograr que los gobiernos colocaran el cam-
bio climático en el centro de sus agendas 
(Agrawala 1998). 

Lo que hace de esta iniciativa una respues-
ta innovadora es, precisamente, su estructura. 
En primer lugar, tiene 195 estados parte que 
se reúnen una vez al año. Cada Estado debe 
designar puntos focales, que median la rela-
ción entre el IPCC y dicho Estado. Su meca-
nismo de decisión es por consenso, y así es 
que se definen el presupuesto, el programa 
de trabajo, el alcance y estructura de los tres 
reportes de evaluación, cualquier asunto re-
lacionado a principios y procedimientos, y la 
estructura y mandato de los Grupos de Traba-
jo (IPCC 2023). 

El Panel tiene un buró compuesto por: 
una presidencia, dos vicepresidencias y co-
presidencias y vicepresidencias de los cuatro 
Grupos de Trabajo. Este tiene como función 
guiar al Panel en los aspectos científicos y téc-
nicos del trabajo, así como tomar decisiones en 
cuestiones relacionadas a su mandato. El Panel 
realiza ciclos de evaluación aproximadamen-
te cada siete años, y cada ciclo resulta en tres 
informes que son elaborados por tres Grupos 
de Trabajo: el Grupo de Trabajo I (GTI), Bases 
Físicas del Cambio Climático; el Grupo de Tra-
bajo II (GTII), Impactos, Adaptación y Vulne-
rabilidad; y el Grupo de Trabajo III (GTIII), 
Mitigación del Cambio Climático (IPCC, 
2023). Cada Grupo de Trabajo está compuesto 
por copresidencias, vicepresidencias, autoras 
coordinadores principales, autoras principales, 
autoras contribuyentes y editoras.

b. Selección de personas autoras

Meses antes de iniciar el proceso, el IPCC 
hace un llamado a diferentes instancias para 
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que nominen a personas que consideran apro-
piadas para conformar el equipo de personas 
autoras en el IPCC. Las personas profesiona-
les que constituirán el equipo que escribirá los 
diferentes reportes pueden ser nominadas por 
los gobiernos —por medio de los puntos fo-
cales—, organizaciones observadoras, y por el 
mismo IPCC, ya sea por el buró, la Secretaría 
o la Unidad de Soporte Técnico (IPCC 2023). 

El buró del IPCC es quien elige a las per-
sonas autoras luego de revisar el currículum 
de las nominaciones. Para ese momento, ya 
el esquema del AR ha sido desarrollado por 
personas expertas y ha sido aprobado por el 
Panel. Ello significa que, cuando se conforma 
el equipo que escribirá el Reporte, las líneas 
de evaluación y escritura ya han sido defini-
das (IPCC 2023).

c. El desbalance geográfico 

La manera en la que el IPCC fue pensa-
do en sus inicios se convirtió, precisamente, 
en el origen de muchas de sus críticas (Hug-
hes 2015). Las negociaciones alrededor de su 
funcionamiento, su estructura, la selección de 
personas autoras y el desarrollo de los repor-
tes, así como su proceso de aprobación por 
parte de los Estados miembros, inicialmente 
fue concebido bajo los estándares científicos y 
académicos ya establecidos e implementados 
por los países desarrollados, mayoritariamen-
te del norte global (Agrawala 1998b; Hughes 
2015). Esto ha ocasionado que, para participar 
en los ciclos de evaluación del IPCC, se requie-
ra de mecanismos de acreditación académicos 
y científicos que para los países del norte son 
más sencillos de obtener que para los del sur. 
Sin embargo, el IPCC recurrió a dichos están-
dares tanto para asegurar validez y rigurosidad 
científica en sus reportes, como para proteger a 
la institución de críticas en cuanto a las afirma-
ciones que realiza (De Pryck 2021). 

Como consecuencia, la participación del 

sur global ha sido, desde el primer reporte 
hasta el último, menor que la del norte global. 
Según datos del IPCC, entre el primer reporte 
en 1990 y el cuarto reporte en el 2007 par-
ticiparon 690 personas de los países que no 
son parte del Anexo I del Protocolo de Kioto 
(concebidos como los países en vías de de-
sarrollo) vs. 3690 personas de los países del 
Anexo I (concebidos como los países desa-
rrollados) (Ho-Lem et al. 2011). El porcentaje 
de participación en cada ciclo de evaluación 
para los países desarrollados fue entre 83% y 
88%; los países en vías de desarrollo no su-
peraron el 17% de participación (Ho-Lem et 
al. 2011). No obstante, el IPCC ha realizado 
esfuerzos importantes con el fin de incremen-
tar la participación de los países del sur global 
(Standring y Lidskog 2021). En el próximo 
apartado se analizará específicamente la par-
ticipación de personas autoras según la región 
(norte global vs sur global) del GTII del AR6. 

III. Descifrando la representación del 
Sur Global en el IPCC 

a. La Participación del Sur Global en 
Números

Los próximos datos se centrarán única-
mente en el GTII de los últimos tres ciclos de 
evaluación (AR4, AR5 y AR6, por sus siglas 
en inglés). En el AR4, el porcentaje de parti-
cipación del sur global fue de 30,2%, y el del 
norte global 69,8%. Para el AR5, la participa-
ción del sur subió 5,1 puntos porcentuales: 
35,3% para el sur global y 64,7% para el norte 
global. Finalmente, en el ciclo más reciente —
AR6—, el sur aumentó su representación 5,8 
puntos porcentuales, para un total de 41,1%, 
y el norte 58,9%. 
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Figura 1. Porcentaje de participación del 
Norte Global y del Sur Global, por Repor-
te. (IPCC, 2007; IPCC, 2022; IPCC, 2022). 
Creada por la autora.

Se puede apreciar en la Figura 1 que en ge-
neral ha habido un aumento en los porcentajes 
de participación del sur global en el GTII. De 
hecho, según varios análisis, el GTII es el que ha 
presentado mayor diversidad en cuanto a géne-
ro, región y disciplina a lo largo de los ciclos de 
evaluación (Standring y Lidskog 2021). Sin em-
bargo, surgen dos preguntas al observar dichos 
datos. Primero, ¿cómo se traducen los esfuerzos 
por incrementar la representación de personas 
profesionales y científicas del sur global en la 
participación una vez elegidas como autoras 
del IPCC? ¿Hay participación efectiva, o existen 
barreras que dificultan dicha participación? Y 
segundo, ¿qué es lo que impide que haya más 
representación? ¿Qué barreras enfrentan las 
personas científicas para poder llegar al IPCC?

b. Las barreras más importantes según 
las personas autoras del GTII del AR6

Para responder a las preguntas de la sec-
ción anterior, se preguntó a las personas au-
toras del GTII, AR6 cuáles consideraban que 
eran los desafíos principales en tres momen-
tos distintos ante el IPCC: la nominación, la 
selección, y la participación en la redacción 
de los capítulos de los Reportes. Según los re-
sultados de la encuesta (n=62), las personas 
autoras consideran que las barreras principa-
les para lograr una representación equitativa 
de personas del sur global son: la inversión 
del país de origen en ciencia (55%); los es-
tándares de la carrera científica, por ejemplo 
los estándares para las publicaciones (50%); 
el manejo del inglés (35%), y las limitaciones 
para lograr redes de contacto/trabajo (34%). 
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Figura 2. Principales Barreras para Incre-
mentar la Participación de Personas Cien-
tíficas y Profesionales del Sur Global en 
el IPCC, según encuesta. (Tally.so, 2022). 
Creada por la autora.

Las barreras señaladas por las personas en-
cuestadas se pueden ubicar en varias etapas de 
la relación con el IPCC. Por ejemplo, la inver-
sión en ciencia por parte del país de origen afec-
ta la nominación y selección de profesionales, 
pues ciertamente debe haber un cierto interés 
en el tema para nominar a nacionales ante el 
llamado del IPCC. Este aspecto —inversión en 
ciencia— afecta también la carrera científica de 
las personas profesionales del sur global, pues-
to que implica poca inversión en investigación, 
educación superior y en general bajos recursos 
para impulsar la carrera científica. Superando 
estas barreras, una vez en el IPCC, otros ele-
mentos dificultan la experiencia de las personas 
autoras seleccionadas que vienen del sur global: 

el manejo del inglés, el tiempo que deben dedi-
carle, las redes de contacto, los incentivos eco-
nómicos, entre otros. 

Las personas autoras, al escribir sobre su 
experiencia en el IPCC expresaron, en gene-
ral, haber tenido una experiencia positiva: 
mencionaron haber aprendido del proceso 
e incrementado sus redes de trabajo y con-
tacto, así como también que tuvieron la po-
sibilidad de realizar contribuciones en su(s) 
capítulo(s). Sin embargo, los comentarios 
también manifestaron que fue un proceso 
largo, que requirió invertir tiempo y esfuerzo 
(26%), así como que estuvo dominado ma-
yoritariamente por hombres mayores y blan-
cos (16%). En ese sentido, los resultados de 
la encuesta permitieron apreciar el impacto 
positivo que tiene participar en un proceso 
como el que realiza el IPCC, especialmente 
viniendo del sur global. No obstante, dicha 
experiencia tiene también aspectos a analizar 
a profundidad. Precisamente ese fue el objeti-
vo de las encuestas realizadas a ocho personas 
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científicas del sur global, cuyos resultados se 
presentarán en el próximo apartado. 

IV. Perspectivas del Sur Global sobre el 
IPCC

Las entrevistas fueron realizadas a ocho 
personas autoras, con los siguientes perfiles: 
i) regionalmente, dos eran de África y seis de 
América Latina; ii) en términos de género, dos 
eran mujeres y seis hombres; iii) en cuanto al rol 
asumido en el AR6, dos personas fueron autoras 
coordinadoras y seis autoras principales:

Persona 
entrevistada 

(código)

Rol  Fecha de la 
entrevista

ENT1
ENT2
ENT3
ENT4
ENT5
ENT6
ENT7
ENT8

Autora Principal
Autor Principal
Autor Principal
Autor Coordinador
Autor Coordinador
Autora Principal
Autor Principal
Autor Principal

24/06/2022
27/06/2022
30/06/2022
07/07/2022
13/07/2022
22/07/2022
02/08/202
10/08/2022

Las entrevistas realizadas arrojaron una 
serie de reflexiones sobre por qué el proceso 
del IPCC, tal como está establecido en este 
momento, es excluyente para los países en 
vías de desarrollo, y también sobre cómo se 
podría mejorar en aras de impulsar una ma-
yor participación de personas profesionales 
de estos países.

a. El interés de los países de origen de-
termina la nominación y el éxito de las 
personas profesionales del Sur Global

En general, las personas entrevistadas 
coincidieron en cuanto al rol del país de ori-
gen en el posicionamiento de la ciencia, es-
pecíficamente del cambio climático, en la 
agenda nacional. En el sur global, los puntos 

focales son “débiles” (ENT6), instituciones 
“de segunda línea” (ENT7), que no están in-
teresadas en el IPCC, o en general no tienen 
conocimiento sobre el IPCC y la importancia 
de enviar nominaciones, por lo que las per-
sonas profesionales tienen menos probabili-
dades de ser postuladas ante el IPCC, lo que 
resulta en menos opciones para elegir. Ello es 
un problema frente a la “cantidad enorme de 
[…] propuestas por parte de países desarro-
llados” (ENT3). Otra autora reflexionaba que 
“somos menos investigadores […] dedicados 
al cambio climático […] entonces ya de por sí 
partimos de menos disponibilidad, hay me-
nos conocimiento de lo que es el IPCC, cómo 
involucrarse…” (ENT6). Para otro autor, la 
“vía [para acceder al IPCC] es estrecha, y uno 
no sabe cómo acceder; no hay una plataforma 
que lo ayude” (ENT8).

Otro problema mencionado por una auto-
ra es el hecho de que “muchas veces las parti-
cipaciones se dan porque se conoce a alguien 
del Ministerio [encargado …] pero no por-
que haya habido una convocatoria abierta” 
(ENT1). Otro autor mencionó la politización 
de “las nominaciones en países africanos” y 
cómo conocer a personas clave y “la influen-
cia de las viejas redes patriarcales implican 
que, para una persona joven y especialmente 
quizás para una mujer investigadora, sea difí-
cil lograr ser nominada por cómo funciona el 
sistema” (ENT4). 

Sin embargo, las personas entrevistadas 
mencionaron otras barreras de corte estruc-
tural que impiden mayor participación del 
sur global en el IPCC. Por ejemplo, el poco 
interés en la ciencia se traduce en pocos re-
cursos para proyectos de investigación. Ello 
tiene dos consecuencias: por una parte, la ca-
pacidad para generar datos por parte de per-
sonas científicas es baja y, por otro lado, sin 
datos y sin fondos, publicar es cada vez más 
difícil. La falta de publicaciones es particular-
mente importante para una institución como 
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el IPCC, la cual “se basa en publicaciones”, 
tanto para elegir al equipo de personas auto-
ras, como para escribir los reportes (ENT1). 
Para lo primero, “el nivel de publicaciones es 
fundamental porque […] uno se propone, 
pero debe tener un currículum atrás que lo 
avale” (ENT6). Para lo segundo, como indicó 
otro autor, “el IPCC depende de lo que está 
publicado” (ENT3). 

Una autora reflexionaba sobre las publica-
ciones indicando que “a nosotros nos cuesta 
mucho más publicar en revistas de primer 
nivel […] por una cuestión presupuestaria”; 
consecuentemente “las publicaciones que no-
sotros tenemos no son tan fácilmente accesi-
bles” (ENT6). A su vez, si las personas del sur 
global no pueden investigar lo que sucede en 
sus propios países, personas del norte global 
harán las investigaciones, lo cual implica que 
“no necesariamente es información que refle-
je la visión propia del país y de cómo [debe] 
interpretarse esa información” (ENT3). 

b. Tiempo, recursos e idioma: barreras 
tangibles en el IPCC

Reiteradamente, las personas entrevista-
das se refirieron a los desbalances Norte-Sur 
existentes en la participación en el IPCC: “Los 
que trabajan en el sur global no tienen la mis-
ma capacidad, el mismo tiempo, los mismos 
recursos” (ENT7). 

Por un lado, al no haber apoyo institucional 
(por los factores mencionados en el apartado 
anterior), lo cierto es que quienes son elegidas 
autoras del IPCC deben “pedir vacaciones” o 
“escribir el fin de semana”, por lo que el IPCC 
“pasa a un segundo plano” (ENT1). Un autor 
comentó haber utilizado “el tiempo que debía 
usar para trabajar en el instituto, y también los 
feriados, los fines de semana […] Igual, eso [la 
falta de tiempo] puede colocarte en una situa-
ción de desventaja” (ENT8). Otro autor indi-
caba que “uno de los problemas de la partici-

pación del sur es el enorme compromiso que 
representa ser parte del IPCC en términos del 
tiempo […] y del esfuerzo invertido” (ENT3). 
Según otro autor, en virtud de que “el tiempo 
es una gran limitante para poder participar 
significativamente”, es importante que el IPCC 
sea claro en lo que implica ser autor: “si usted 
va a estar coordinando un capítulo, va a estar 
gastando, en promedio, el 20% de su vida por 
los próximos tres años trabajando en el IPCC”, 
por lo que es importante el “manejo de expec-
tativas” (ENT4). 

Otro problema es que las universidades del 
sur global no le dan la importancia debida al 
IPCC: es más importante que las personas au-
toras cumplan con sus obligaciones para con la 
universidad que destinar tiempo a la redacción 
de los reportes. “Yo no tuve ninguna licencia 
para participar en el IPCC […] en ningún caso 
me dieron algún tipo de flexibilidad o de licen-
cia. Pero no se entiende la relevancia que tiene 
que pueda participar la universidad en estos 
temas” (ENT6). En ese sentido, hay una gran 
diferencia con los países del norte, que entien-
den la importancia de trabajar en el IPCC y 
por tanto dan soporte institucional para ello, 
lo cual se traduce en tiempo y recursos, tanto 
humanos como financieros.  

El idioma es otra barrera: para personas 
no angloparlantes, la fluidez en inglés es un 
“poco más limitada” (ENT2). Un autor men-
cionó esa limitación también: “varios autores 
[…] tenían un inglés no totalmente fluido y 
eso hacía que se complicara un poco las dis-
cusiones porque tenían que ser en inglés” 
(ENT5). Otro autor mencionaba que “las vo-
ces más poderosas en cualquiera de las reu-
niones […] todavía siguen siendo ocupadas 
por países angloparlantes” (ENT4). El mismo 
autor indicó que era desafiante entender los 
diferentes acentos, especialmente conside-
rando la velocidad en que se dan las discusio-
nes. Reforzando la idea, otro autor manifestó 
que “alguien que no hable buen inglés no va a 
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poder participar: es una limitante”. Igualmen-
te manifestó que “como el idioma [oficial] es 
inglés, entonces las personas que son nativas 
en inglés van a tener más facilidad de argu-
mentar” (ENT5). Para una autora, tener que 
hablar en inglés durante las reuniones del ca-
pítulo de América del Sur, por la participación 
de una persona europea, “fue una incomodi-
dad realmente”, ya que “cuando hablamos en 
español nos entendemos mejor” (ENT6). 

Las personas entrevistadas fueron enfáti-
cas en el desbalance que provoca la ausencia 
de recursos: para los países “del primer mun-
do, tienen la ciencia, y el conocimiento se ha 
posicionado mucho más, tienen más recursos 
financieros y por lo tanto le derivan más ex-
cedentes a la ciencia, el conocimiento y a las 
artes. [Para los] países en vías de desarrollo 
[…] no tienen esa misma cantidad de recur-
sos y lo que tienen, tienen otras prioridades 
que son más urgentes” (ENT7). 

c. Otras barreras para el Sur Global 

Las personas entrevistadas coincidieron 
en cuanto a varios problemas que presenta la 
estructura del IPCC. Por un lado, existe aún 
discriminación Norte-Sur que se manifiesta, 
por ejemplo, en el nivel de atención que le 
prestan a quienes son del sur global, o cuanto 
de sus aportes son incorporados al texto final. 
Una autora indicó que “hubo comentarios de 
colegas indicando que no se escuchó su pro-
puesta” (ENT6). Por otro lado, se mencionó 
también la condescendencia por parte de al-
gunas personas del norte hacia personas del 
sur, aunque no es algo propiamente cultural 
de la institución (ENT1). 

Sin embargo, un autor mencionó la “con-
fianza” como una barrera importante, re-
firiéndose a cómo las personas de Europa y 
América del Norte tienen mucha más firmeza 
en las discusiones y una cultura de “venderse 
a sí mismas”, mientras que en el sur esa actitud 

no es tan común, lo que significa una barrera 
para presentarse (ENT4). Otro autor mencio-
nó el mismo problema desde la perspectiva 
de “personalidades fuertes” y “personalidades 
más calladas, más introvertidas” (ENT5). 

En otro tema, el IPCC no provee acceso 
a la literatura que las personas autoras deben 
evaluar. Al “no tener acceso a bibliotecas tan 
amplias como las universidades del norte”, 
las personas del sur global enfrentan barreras 
importantes para realizar sus evaluaciones 
(ENT5). Otro autor mencionaba que “cuando 
las cosas no se te facilitan, las personas pueden 
pensar que tal vez es por el IQ, tal vez por la 
motivación… Pero hay infraestructura que de-
bería satisfacerse para el sur global” (ENT8). 

d. La ausencia de datos: causa y conse-
cuencia 

Entre los problemas mencionados con fre-
cuencia por las personas autoras está la au-
sencia de información en el sur global o bien, 
como lo dijo un autor, “el nivel de desarrollo 
científico limitado que tenemos en la región” 
(ENT5). Una autora indicó que por la “defi-
ciencia de los países en materia de ciencia [,] 
tecnología e investigación”, en América Cen-
tral y del Sur “hay muchos vacíos de informa-
ción” (ENT1). Un autor comentaba que para 
generar más datos había que “colaborar con 
el norte” porque mientras “ellos tengan los 
modelos […] y los laboratorios, la ciencia se 
desarrolla en sus manos” (ENT8). 

El problema se resume en que, según un 
autor, “no sabemos nada de lo que está pa-
sando en esa región” (refiriéndose a Cen-
tro América) (ENT3). Otro autor mencionó 
que, en el caso de América Central y del Sur, 
“no podía[n] concluir que algo podía atri-
buirse al cambio climático antropogénico”, y 
que “casi solo los europeos o los norteame-
ricanos tenían suficiente evidencia para decir 
eso” (ENT5).  En África, hay cosas que están 
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“poco estudiadas” en comparación con Euro-
pa (ENT4), aún y cuando el continente “está 
viviendo los desafíos del cambio climático y 
enfrentándolos, pero éstos no están, paradó-
jicamente, bien documentados… Aun así, lo 
vemos” (ENT8).  

La falta de datos se relaciona con las di-
ficultades que enfrentan las personas del sur 
global para poder publicar en revistas inter-
nacionales. Por ejemplo, “poder escribir de 
manera fluida y constante en inglés es un 
reto” para aquellas personas cuyo idioma na-
tivo no es el inglés, así como también afecta 
la “falta de claridad” sobre cómo escribir artí-
culos, lo cual resulta en que estos “no siempre 
son bienvenidos o aceptados” por las revistas 
internacionales (ENT3). También otro autor 
mencionó que muchas personas africanas 
publican en revistas que no tienen sistema de 
revisión por pares (“peer review” en inglés); 
consecuentemente, dichas publicaciones no 
pueden ser consideradas por el IPCC, en vir-
tud de sus estándares de revisión (ENT4). Un 
autor criticaba esto al considerar que “la pu-
blicación en peer review se ha convertido en 
algo así como la moneda circulante del pro-
ceso de producción de conocimiento […] si 
no tienes publicaciones ni peer reviewed no 
tienes nada; eso hay que discutirlo” (ENT7). 

Para una autora, “encontrar resultados 
nuestros del mismo nivel con high confiden-
ce [altos niveles de confianza] comparado con 
otras regiones fue muy difícil porque no tene-
mos tanta información, […] no quiere decir 
que no la haya, sino que no está registrada” 
(ENT6). Un autor lo dijo de manera clara: “Se 
crea un círculo vicioso porque los países más 
vulnerables usualmente son los más pobres y 
los países más pobres son los que usualmente 
tienen menos desarrollo científico. Entonces 
resulta que como este informe se basa en li-
teratura científica, los países más vulnerables 
que son los más pobres y con menos desarro-
llo científico, son los que tienen menos repre-

sentación dentro del informe, y debería de ser 
al revés, ¿verdad? Debería ser que le pusieron 
más énfasis a los más vulnerables, pero no 
hay literatura para reportarlo” (ENT5).

e. Un IPCC del Norte Global 

Si bien, como mencionó un autor, “en cada 
nuevo reporte se nota el cambio” en cuanto 
al “balance geográfico” (ENT2), otra autora 
mencionó que la “narrativa climática sigue 
siendo dominada por el científico blanco, del 
norte global” (ENT1). Para un autor, “el pro-
ceso de nombramiento del IPCC está pensa-
do desde el norte global, para el norte global” 
(ENT7). Otro autor mencionó que sigue “ha-
biendo esa visión de norte, de discriminación 
por género, raza, por cultura disciplinaria y 
que se llega a expresar en algunas reuniones 
que se pone en duda [lo dicho por alguien del 
sur] o que no se le da la palabra” (ENT3). Un 
autor manifestó que las “voces dominantes si-
guen siendo [… de] los países OCDE o los del 
Anexo I”, por lo que “el estar en la habitación 
no necesariamente implica [poder partici-
par]… todavía hay diferencias en cuanto a la 
posibilidad de contribuir” (ENT4). 

En cuanto a la representación de institu-
ciones del sur global, las personas entrevis-
tadas coincidieron en que “sí existe una so-
brerrepresentación de ciertas instituciones 
[del Norte]”, lo cual “tiene que ver con las 
desigualdades regionales” y la falta de “equi-
dad para investigación” (ENT3). Otro autor 
mencionó que, para participar en el IPCC, 
“juega más un rol la representación de las ins-
tituciones que del país” (ENT2). Ello explica 
por qué una autora consideró que los países 
del sur global no tienen las mismas oportuni-
dades para participar que los países del norte 
global (ENT1). 

Lograr un balance en la representación es 
importante, en “las discusiones” y al “inter-
pretar la información científica en los debates 
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del IPCC, es importante tener esa representa-
ción de diferentes visiones, diferentes formas 
de conocimiento y diferentes formas de inter-
pretar el conocimiento científico de acuerdo 
con las reglas de los países” (ENT3). Ello fue 
reforzado por otro autor que manifestó que 
“el tema cultural sí afecta” al momento de 
trabajar los capítulos: en el caso del capítulo 
de América Central y del Sur, manifestó que 
al ser la “cultura e idiosincrasia muy similar 
[…] el trato personal [es] más fácil” (ENT5). 
Sin embargo, al tener que defender sus puntos 
en plenarias más extensas, “a los coordinado-
res de capítulos [hispanohablantes] a veces 
les costó proponer o discutir ciertos temas 
o proponer instalar algunos temas” (ENT6). 
Por estas razones, “no fue fácil contribuir” y 
“había rechazo” por ello (ENT8).  

El IPCC, sin embargo, enfrenta muchos 
problemas para cambiar la forma en que ha 
sido estructurado: “el proceso en sí”, según un 
autor, “está arraigado en cierta continuidad 
en la manera en que se hacen las cosas”; las 
personas que han trabajado en varios AR se 
convierten en “productos del IPCC y enton-
ces todo el proceso se sigue replicando a sí 
mismo y no permite innovar” (ENT4). Otro 
autor reforzó lo anterior reflexionando so-
bre cómo “quieren ser más inclusivos, ¿pero 
de dónde y cómo? […] Sus propios proce-
dimientos no les permiten incluir a los que 
quieren” (INT7). 

f. Un Cambio Climático con enfoque 
más regional

Para las personas entrevistadas, el IPCC 
puede tomar varias medidas con el fin de ase-
gurar un balance geográfico en los distintos 
reportes. La importancia de lograr dicho ba-
lance radica en la validación: como dijo un 
científico, “la gente se siente con un poco más 
de confianza si alguno de sus propios cientí-
ficos son parte de este proceso” (ENT3). De 

lo contrario, hay poco interés por parte de 
los países del sur, que se traduce en la “poca 
postulación de autores” y en el “poco interés 
en revisar el informe [final]”; por ejemplo, los 
gobiernos latinoamericanos revisan poco el 
informe, y en general hay poca asistencia a las 
sesiones de aprobación de estos (ENT5). Un 
autor lo explicaba de la siguiente forma: desde 
el punto de vista del gobierno, “como no ten-
go autores, no me siento cercano y no lo tomo 
en cuenta”, creando un “círculo vicioso” y un 
“distanciamiento por la falta de presencia de 
científicos del área” (ENT5).

Para uno de los autores, lograr el balance 
geográfico es fundamental para diseminar 
el contenido de los AR de manera accesible: 
traducir los resultados del IPCC es necesario 
para que “los gobiernos, las comunidades, 
y la empresa privada puedan contribuir a la 
discusión sobre adaptación y mitigación del 
cambio climático” (ENT8). 

Otro de los autores fue enfático en la nece-
sidad de generar espacios previos a la prime-
ra reunión de personas autoras, que permitan 
preparar a las personas nuevas, inclusive con 
“estrategias para asegurar que sean escucha-
das y que sus agendas sean incluidas” (ENT4). 
Esto es importante ya que varias personas 
entrevistadas manifestaron que “mucho de 
lo que termina constituyendo el capítulo se 
define en las primeras reuniones”, donde no 
se tiene mucho conocimiento sobre cómo 
funciona el proceso. En ese sentido, generar 
“talleres [sobre] cómo se escribe un[a evalua-
ción …] o un entrenamiento” podrían hacer 
una gran diferencia (ENT7). 

También mencionaron la importancia de 
que el IPCC provea acceso a la literatura que 
las personas autoras deben evaluar, así como 
también encontrar apoyo adicional para 
quienes trabajan en los capítulos. Ese apoyo 
definitivamente debe ser financiero, según 
un autor, para lograr capítulos de suficiente 
calidad. Otro autor manifestó la necesidad 
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de que haya “representación de subregiones”, 
como en el caso de América Central y del Sur 
(ENT5). Para una autora, “el sur global debe 
estar bien representado, porque si no esta-
mos subentendiendo el problema” (ENT6), 
o como lo indicó otro autor, “a menos que 
se incluya al sur, el IPCC está tratando con 
prueba semiacabada” (ENT8). A su vez, es 
importante “trabajar a nivel de científicos 
[para que entiendan] qué es el IPCC, para 
qué sirve, cómo funciona, y la cantidad de 
tiempo que le pueden dedicar” (ENT4).

Una gran mayoría mencionó la necesidad 
de fortalecer los puntos focales. Por ejemplo, 
un autor sugirió mejorar “la relación del pun-
to focal con los organismos científicos de los 
países” (ENT7). Otro sugirió una relación más 
cercana entre el IPCC y los puntos focales, en 
donde haya “más esfuerzo del IPCC por edu-
car […] a los gobiernos [y] difundir […] qué 
hace el IPCC y para qué sirve” (ENT5). Sería 
importante generar enlaces con otras institu-
ciones para que estas puedan nominar a per-
sonas profesionales y así no depender única-
mente de los puntos focales (ENT1). 

Otra autora mencionó la necesidad de 
“fortalecer [los] intercambios entre países”, 
por ejemplo, para realizar posgrados (ENT6) 
o, según otro autor, para “negociar y obtener 
más recursos” (ENT8). Este último mencionó 
lo importante de contar con “buena mento-
ría” y “redes de contacto con el norte” para 
lograr comunicarse adecuadamente en el 
mundo académico (ENT8). Para otro autor, 
es clave que desde el norte se entienda la cul-
tura científica del sur global, así como desde 
el sur se hace un esfuerzo por entender la cul-
tura académica del norte (ENT7). En general 
se refirieron a la importancia de generar más 
“incentivos, programas” para formar más 
personas científicas y profesionales que pue-
dan participar en el IPCC (ENT7). 

V. Conclusiones

El rol del IPCC en evaluar el estado del 
conocimiento sobre cambio climático es in-
discutible: sus reportes son utilizados tan-
to a nivel internacional como nacional para 
tomar decisiones y generar líneas de acción 
(Okereke 2017). Es también utilizado como 
fuente de evidencia para alegar la responsabi-
lidad de los Estados por su inacción frente al 
cambio climático, por ejemplo, ante la Corte 
IDH, o inclusive ante la Corte Internacional 
de Justicia (Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas 2023). Sin embargo, la academia 
ha demostrado que el IPCC sigue evaluando 
el cambio climático desde una perspectiva 
del norte global, lo cual tiene un impacto en 
cómo los reportes son percibidos por los paí-
ses del sur (Okereke 2017). Los resultados de 
la investigación descrita en el presente artí-
culo coinciden con gran parte de la literatura 
alrededor de este tema: para que los países en 
vías de desarrollo utilicen el IPCC y tomen 
medidas en materia de adaptación y mitiga-
ción del cambio climático, es necesario que el 
IPCC tenga un enfoque en sus reportes que 
sea más “relevante para las necesidades del 
sur global” (Masso-Delmote, The Royal So-
ciety 2022). Para ello, incrementar y mejorar 
los mecanismos de participación de personas 
del sur global en el proceso de redacción de 
reportes es necesario, no solo por un tema de 
justicia procedimental, sino también por un 
tema de validación y legitimación de los re-
portes (Okereke 2017; Yamineva 2017). 

Información suplementaria 

Se utilizaron dos métodos para la recolec-
ción de datos en la presente investigación: una 
encuesta en línea y entrevistas semiestructu-
radas. La encuesta fue diseñada utilizando la 
plataforma Tally.so, y tuvo como fin consultar 
a las personas autoras del GTII del AR6 su 
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perspectiva en cuanto a las barreras para lo-
grar una mayor participación de personas del 
sur global en el IPCC. La encuesta recolectó 
información demográfica, específicamente la 
identidad, el país de origen y el país de resi-
dencia. Incluyó preguntas cerradas (de selec-
ción múltiple) y abiertas, como por ejemplo 
la última pregunta sobre las reflexiones de las 
personas autoras en torno a su experiencia 
en el IPCC. La información de las preguntas 
abiertas fue codificada siguiendo patrones de 
repetición en los temas.

La encuesta fue enviada a los correos (dis-
ponibles en la base de datos del IPCC) de las 
personas del GTII el 15 de junio de 2022 y se 
envió un recordatorio el 27 de junio de 2022. 
Como parte de la encuesta, las personas po-
dían proveer de un correo para ser contactadas 
posteriormente y participar de una entrevista. 
En virtud del propósito de la investigación, so-
lamente se contactó a personas del sur global. 
Un total de 17 personas fueron contactadas 
posterior a la encuesta y se completaron 8 en-
trevistas. Las entrevistas fueron realizadas en 
línea, entre junio y agosto de 2022. 

Se desarrolló una guía para entrevistas 
semiestructurada que asegurase un mínimo 
de preguntas para todas las personas parti-
cipantes; sin embargo, se priorizó en todo 
momento mantener la fluidez de la conver-
sación realizando preguntas de seguimiento a 
las respuestas brindadas por las personas en-
trevistadas. Las entrevistas tuvieron una du-
ración variada: entre 30 y 70 minutos. Todas 
las entrevistas fueron grabadas con consenti-
miento de las personas participantes. Algunas 
preguntas realizadas fueron: ¿Cómo sintió el 
balance geográfico y la representación de los 
países ya sea del sur global o en vías de desa-
rrollo en el último reporte? ¿Consideran que 
todas las personas científicas del sur global 
tienen las mismas oportunidades para parti-
cipar en el IPCC que las personas científicas 
del norte global? ¿Qué tanto consideran que 

el país de origen determina las posibilidades 
de una persona de participar en el IPCC? Las 
entrevistas fueron reproducidas y las partes 
más importantes transcritas para posterior-
mente codificarlas de acuerdo con un análi-
sis temático, utilizando redes temáticas como 
herramienta analítica. Cada persona entrevis-
tada fue asignada con un código para asegu-
rar anonimidad. 

Análisis de datos

Se condujo un análisis temático por medio 
de reproducción de entrevistas, transcribien-
do respuestas, y codificándolas a través de un 
análisis de tres niveles del texto. Este método 
consiste en organizar el texto por temas bási-
cos, temas organizadores, y temas globales, lo 
cual permitió identificar patrones en las res-
puestas. No se utilizaron marcos preexisten-
tes para codificar las respuestas, sino que cada 
tema se desarrolló de acuerdo con la apari-
ción de los temas discutidos con las personas 
entrevistadas.

Éticas de la investigación 

El Comité de Ética de King’s College 
London aprobó la encuesta y las entrevistas 
propuestas por la investigación. Las perso-
nas encuestadas debían leer un documento 
con información de participación previo a 
completar la encuesta. Todas las personas 
entrevistadas firmaron un consentimiento 
informado previo a que las entrevistas fueran 
realizadas. Todos los métodos fueron reali-
zados en concordancia con las guías y linea-
mientos establecidos. 
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