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Resumen: El objetivo de la investigación fue identificar a través
de la prensa escrita los impactos de las olas de calor [OC] y
olas de frío [OF] ocurridas en Bahía Blanca durante el período
1961-2020 en el ambiente urbano, en términos de afectaciones,
actores y acciones. El proceso metodológico consistió en dos etapas
diferenciadas: la primera fue identificar las fechas de ocurrencia de
OC y OF a partir de registros de temperaturas máximas y mínimas
diarias provistos por el Servicio Meteorológico Nacional [SMN]
y la segunda fue buscar, sistematizar y analizar la información de
artículos periodísticos de un diario local correspondientes a las
fechas de ocurrencia de los eventos. Se observó un aumento en
la relevancia de las temáticas relacionadas con OC y OF en las
últimas dos décadas de análisis. El impacto de OC en el ambiente
urbano se asoció fundamentalmente al suministro energético y
a la ocurrencia de incendios. Se propusieron medidas locales de
desarrollo sostenible para disminuir la vulnerabilidad urbana ante
OC.

Palabras clave: Olas de calor, Olas de frío, Actores, Afectaciones,
Acciones.

Abstract: is research aims to identify through the written press
the impacts of heat waves [HW] and cold waves [CW] occurred in
Bahía Blanca in the 1961-2020 period on the urban environment,
in terms of affectations, stakeholders, and actions taken in
response. A two-step methodology was followed. e first step
involved identifying the HW and CW dates using daily maximum
and minimum temperature records provided by the National
Meteorological Service [SMN]. Searching, systematizing, and
analyzing local newspaper articles corresponding to the HW and
CW dates was the second step. We could observe an increase in
the relevance of topics related to HW and CW in the last two
decades of analysis. e impact of HW in the urban environment
was mainly related to energy supply and fire risk. A number of local
sustainable development measures were proposed to reduce urban
vulnerability to HW.
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1. Introducción

Los eventos meteorológicos extremos se definen como un evento natural que
ocurre en un cierto período de tiempo y espacio con características inusuales en
términos de magnitud, ubicación, momento y/o extensión. Se puede identificar
un extremo cuando una sola variable climática excede sus umbrales específicos,
que pueden ser valores variables basados en percentiles (World Meteorological
Organization [WMO], 2016). El Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC, 2014) establece que la clasificación de un evento como 'extremo' depende
de ser igual o superior al percentil 10 o 90 de una función de densidad de
probabilidad estimada a partir de observaciones. En esta línea, Gil Olcina y
Olcina Cantos (2017) definen a los episodios de frío o calor intensos como
eventos de gran notoriedad en latitudes medias, que provocan una esporádica
alteración en el ritmo térmico normal en distintos puntos del planeta.

Entre los eventos meteorológicos extremos más documentados se encuentran
las OC y OF (WMO, 2016; 2019). En METEOTERM (base de datos
terminológica de la WMO) se define a la OC [OF] como un evento que se
caracteriza por un marcado calentamiento (enfriamiento) de aire o la invasión
de aire muy cálido (frío) sobre un gran territorio (WMO, 2016). Sin embargo,
dicha definición no es suficiente para desarrollar metodologías que integren un
sistema de monitoreo internacional de estos eventos. Es por eso que el Task Team
on Definitions of Extreme Weather and Climate Events [TT-DEWCE] de la
WMO propone una definición cuantitativa de OC basada la persistencia durante
al menos dos días consecutivos de condiciones térmicas por encima de ciertos
umbrales térmicos, definidos en función de las condiciones climatológicas locales
(WMO, 2016). En esta línea, el SMN define cuantitativamente a las OC y a
las OF en base al comportamiento (durante tres o más días consecutivos) de
las temperaturas mínimas y máximas diarias respecto a ciertos umbrales sitio-
específicos calculados para diversas localidades del país (Herrera et al., 2018).

Las OC y OF generan diversos riesgos para la salud humana, desde un
alto grado de disconfort térmico en la población hasta incluso la muerte.
Royé et al. (2021) documentaron una relación postiva entre las temperaturas
extremas y la presripción de medicamentos para enfermedades respiratorias
en España. Entre muchos otros, Brooke Anderson y Bell (2011) realizaron
un análisis a escala nacional en Estados Unidos y reportaron un incremento
del 3,74 % en la mortalidad durante eventos de olas de calor [OC] en
relación con días sin registros de este tipo de eventos. Chesini et al. (2019;
2018; 2017) observaron incrementos en la mortalidad durante eventos de
OC en la ciudad de Buenos Aires y en el noreste argentino, principalmente
derivadas de enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares. Por
otro lado, numerosos investigadores verificaron la relación positiva entre las
bajas temperaturas las enfermedades respiratorias, cardiovasculares e infecciosas
(Chen et al., 2020; Hajat & Haines, 2002; Khanjani & Bahrampour, 2013;
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Mäkinen et al., 2009; Medina-Ramón et al., 2006; Monteiro et al., 2013; Urban
et al., 2014) y su impacto en el confort humano (Basarin et al., 2016; Roshan et
al., 2018).

Numerosos estudios afirman que en el contexto actual de calentamiento global
aumenta la frecuencia, duración e intensidad de las OC (Beniston, 2004; Della-
Marta et al., 2007; Dosio et al., 2018; Fischer & Schär, 2010; Guerreiro et
al., 2018; Kang & Eltahir, 2018; Rohini et al., 2016; Ward et al., 2016). En
Argentina, entre 1961 y 2010 se ha incrementado la frecuencia de olas de calor,
siendo registrado el mayor número de ellas en el período 2001-2010 (Rusticucci
et al., 2015). El Servicio Meteorológico Nacional [SMN] posee un Sistema de
Alerta Temprana por Olas de Calor y Salud [SAT-OCS], que emite una alerta
diaria para 57 localidades del centro y norte del país con una validez de 24
horas (Herrera et al., 2018). Por otro lado, investigaciones recientes afirman
que la intensidad y frecuencia de las olas de fío (OF) han disminuido como
consecuencia del aumento de las temperaturas producto del calentamiento global
(Cattiaux et al., 2010; Ginés Llorens, 2012; Izquierdo et al., 2010; Screen et al.,
2015; Van Oldenborgh et al., 2019; Yagüe et al., 2006).

En las ciudades se incrementa el peligro asociado a OC y OF, en parte por
las carácterísticas constructivas urbanas (forma y función) que influyen en el
comportamiento natural de los elementos del tiempo (Fischer & Schär, 2010;
Founda & Santamouris, 2017; IPCC, 2019; Ward et al., 2016; Zhao et al.,
2018). Además, las situaciones meteorológicas asociadas a las OC y a las OF
influyen en la producción y concentración de contaminantes atmosféricos. Con
altas temperaturas se produce la formación de ozono troposférico (Bogo et al.,
1999; Khodakarami & Ghobadi, 2016; Meehl et al., 2018; Pu et al., 2017; Pyrgou
et al., 2018; Rani et al., 2011; Schnell & Prather, 2017; Shen et al., 2016),
contaminate climático de vida corta [CCVC] (Pierrehumbert, 2014; Quinn,
2016) que contribuye al cambio climático. Además, las olas de calor incrementan
el riesgo de incendios (Grumm, 2011; Unal et al., 2013), lo que conlleva un
aumento de la concentración de partículas en suspensión (Álvarez et al., 2016;
Amador et al., 2006; Amnauylawjarurn et al., 2010; Lazaridis et al., 2008; Liu et
al., 2009; Miranda et al., 2008; Oliveira et al., 2020). Por otro lado, los episodios
de frío extremo producen estabilidad atmosférica e inversiones térmicas, que
favorecen la concentración de sustancias contaminantes en la baja atmósfera (Li
et al., 2017; Wu et al., 2017; Yoo et al., 2014; Zhang et al., 2016). En lo que
respecta a la provisión de servicios en las ciudades, las OC y OF influyen en
el aumento del consumo (Añel et al., 2017), por lo que representan una gran
dificultad para el sistema energético.

En la ciencia geográfica en general y en la climatología en particular, los
documentos antiguos (como diarios y periódicos) han demostrado ser una fuente
eficiente a la hora de realizar reconstrucciones climáticas históricas y funcionan
como fuente de información ante bases de datos incompletas (Brázdil et al.,
2005; Mallet et al., 2018). Estos documentos son respositorios de memoria
colectiva respecto a la evolución de los eventos así como de la percepción social
de los mismos (Llasat et al., 2009; Mallet et al., 2018;Rowe et al., 2000). Desde
la Teoría Social del Riesgo, la prensa escrita es una fuente de interés para
estudiar los escenarios físico-institucionales producto de los eventos estudiados,
sus afectaciones, acciones tomadas y actores involucrados (Ortuño Cano et al.,
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2019). Asimismo, la revisión crítica en cuanto a la manera de abordar los desastres
da cuenta de las estrategias de las comunidades afectadas frente a su ocurrencia, así
como reconstruir los antecedentes de la vulnerabilidad (Rotger et al., 2018). Es
por eso que numerosas investigaciones han utilizado a los periódicos como base
de datos para estudiar fenómenos naturales que afectan a la población (Campo et
al., 2011; Llasat et al., 2009; López & Gentili, 2021; Mallet et al., 2018; Moretto
et al., 2018; Olcina Cantos, 2005; Ortuño Cano et al., 2019; Pezza & Ambrizzi,
2005; Romero Díaz & Pérez Morales, 2021; Rotger et al., 2018; Rowe et al.,
2000).

En este contexto, el objetivo de la investigación fue identificar a través de la
prensa escrita los impactos de las OC y OF ocurridas en Bahía Blanca durante
el período 1961-2020 en el ambiente urbano, en términos de afectaciones,
actores y acciones. La originalidad de la investigación se sustenta en la fuente de
información utilizada (prensa escrita) para el estudio de las OC y las OF y en
la escala de abordaje del análisis. El uso de la prensa escrita para el estudio para
eventos meteorológico extremos en general se ha utilizado a escala regional (para
el suroeste bonaerense).

2. Área de estudio

Bahía Blanca es la ciudad cabecera del partido homónimo, que cuenta con
301.501 habitantes (INDEC, 2010). El "Plan de Desarrollo del Sudoeste
Bonaerense" incluye a Bahía Blanca entre los partidos que conforman la Región
del Sudoeste Bonaerense (Ley Provincial N° 13647, 2007) (Figura 1a).

El suroeste bonaerense [SOB] es una región de planicies extendidas que
conforma el enlace de la región Pampeana con la Patagónica. El paisaje es
interrumpido por el relieve del sistema de Ventania, con alturas que exceden los
1.200 m s.n.m. La ciudad de Bahía Blanca se encuentra a aproximadamente 70
km del Sistema de Ventania y a unos 10 km de la costa (estuario de Bahía Blanca).

Desde su fundación, Bahía Blanca ha sido escenario de dos formas de
crecimiento: una en superficie, con la extensión desde el centro a la periferia y otra
en altura, transformando la fisionomía y funcionalidad de las áreas centrales desde
mediados del siglo XX (Formiga & Marenco, 2000; Urriza & Garriz, 2014). La
planta urbana se extiende en forma de damero, lo que implica la presencia de
una manzana fundacional en el centro, junto con construcciones importantes de
índole económico e institucional a su alrededor (Fittipaldi et al., 2018).

Bahía Blanca tiene un clima templado, de transición entre el cálido y
húmedo del este de la provincia de Buenos Aires y el frío y seco de la
Patagonia. La circulación atmosférica regional está controlada por los sistemas
de gran escala que influyen en el Sur del continente americano: los anticiclones
semipermanentes de los océanos Atlántico (Anticiclón del Atlántico Sur, ASS)
y Pacífico (Anticiclón del Pacífico Sur, APS) (Aliaga et al., 2017; Barros et al.,
2015; Chiozza & Figueras, 1982; Grimm et al., 2000). En el período 1956-2020
Bahía Blanca registró una temperatura media anual de 15.4 °C. Ferrelli (2016)
documentó una temperatura media estival de 22,3 °C e invernal de 9,5 °C
(1960-2014). Las precipitaciones poseen un valor medio anual de 644,6 mm y el
verano es la estación más lluviosa en la ciudad, con un valor medio de 206,2 mm
(1960-2014) (Ferrelli, 2016). Respecto al viento, cabe destacar que Bahía Blanca
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registra uno de los mayores valores medios de velocidad de viento del SOB. Su
dirección preponderante es Norte y Noroeste, con velocidades mayores durante
el verano (Campo de Ferreras et al., 2004).

Figura 1
Área de estudio

Fuente: a) Cartografía generada sobre información geográfica provista por el Instituto Geográfico
Nacional [IGN] y la Municipalidad de Bahía Blanca [MBB] b) Casado y Campo (2019).

Desde 1985 se han documentado los efectos de la edificación urbana sobre las
variables climáticas, como la temperatura, el viento y la radiación solar (Capelli
de Steffens et al., 1989, 2005; Capelli de Steffens, Campo de Ferreras, et al.,
2003). En un estudio comparativo de las islas de calor estivales e invernales
entre 1985 y 2014, se observó que la intensidad del fenómeno en Bahía Blanca
aumentó respecto al año 1985, con una diferencia de hasta 3,8 °C en la isla
de calor invernal diurna (Ferrelli,2016; Ferrelli et al., 2016). Además, la forma
y función urbana influyen en la variabilidad espacial de los flujos caloríficos
integrados en el balance energético a escala local. En los sectores centrales hay
preponderancia de flujos de calor sensible y antropogénico, que producen el
calentamiento de la atmósfera más cercana a la superficie. La superficie marina
del estuario de Bahía Blanca y el periurbano poseen las mayores magnitudes de
flujo de calor latente con respecto al resto de la ciudad, ya que están constituidas
por un alto porcentaje de superficies permeables y almacenadoras de humedad
(Fernández, Picone, et al., 2021). Relativo al confort, para el año 2011 el centro
de la ciudad registró menor porcentaje de frecuencia de estrés térmico por
frío que el periurbano: 16,9 % y 22,7 % respectivamente en situaciones muy
frías (Fernández et al., 2017; 2018).En lo que respecta a la calidad del aire, en
Bahía Blanca se ha identificado la ocurrencia de contaminación de invierno (con
mayores concentraciones de NOX, SO2 y CO) y de verano (con preponderancia
de O3 y PM10 en la atmósfera) (Campo et al., 2018; Fernández, Gentili, et
al., 2021). En la región las altas temperaturas están vinculadas con vientos de
componente Norte, que suelen estar acompañados de nubes de polvo y humo
procedente de los incendios estivales y voladuras de suelos recurrentes de los
campos de la provincia de La Pampa y del oeste bonaerense, donde la vegetación
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nativa fue sustituida por cultivos (Campo et al., 2017; Campo de Ferreras et al.,
2004; Capelli de Steffens et al., 2005; Fernández, Gentili, et al., 2021; Ramos &
Campo, 2008). La presencia de humo y polvo vinculado a dichos eventos produce
altas concentraciones de PM10, siendo este el contaminante con mayor registro
de excedencias a la normativa vigente (Fernández, Gentili, et al., 2021).

3. Materiales y métodos

El proceso metodológico se llevó a cabo en dos etapas diferenciadas: la primera fue
identificar las fechas de ocurrencia de eventos de OC y OF a partir de registros de
temperaturas máximas y mínimas diarias provistos por el Servicio Meteorológico
Nacional [SMN] y la segunda fue buscar, sistematizar y analizar la información
de artículos periodísticos de un diario local correspondientes a las fechas de
ocurrencia de los eventos. En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional
[SMN] define a la ola de calor como 'el período' en el cual las temperaturas
máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos
y en forma simultánea, el percentil 90, calculado a partir de los datos diarios
durante los meses de octubre a marzo (semestre cálido en el hemisferio sur) del
período 1961-2010” (Herrera et al., 2018). Por su parte, el mismo organismo
define como ola de frío “el período en el cual las temperaturas máximas y
mínimas igualan o son inferiores, por lo menos durante 3 días consecutivos
y en forma simultánea, el percentil 10, calculado a partir de los datos diarios
durante los meses de abril a agosto (semestre frío en el hemisferio sur) del período
1961-2010” (Veiga et al., 2015).

Adoptando ambos conceptos, se aplicó la metodología del SMN para
identificar eventos de OC y OF ocurridos en Bahía Blanca para el período
1961-2020. Se trabajó con registros de temperaturas máximas y mínimas diarias
para Bahía Blanca (1961-2020) provistos por el SMN. Se tomaron como
referencia los valores umbral definidos para la ciudad disponibles en el sitio
web oficial del mismo organismo. Para las OC, dichos umbrales corresponden
al percentil 90, calculado a partir de los datos diarios durante los meses de
octubre a marzo -semestre cálido- y para las OF al percentil 10, calculado a
partir de los datos diarios durante los meses de abril a agosto -semestre frío-
(período 1961-2010). Los mismos se encuentran detallados en la (Tabla 1). Se
realizó la sistematización de la información recolectada en tablas. Para identificar
los eventos de OC se verificó que, por al menos tres días consecutivos, las
temperaturas máximas fueran mayores o iguales a 34,2 °C y simultáneamente las
temperaturas mínimas fueran mayores o iguales a 19 °C. Se estudió su duración
total del evento (en días) y su intensidad, entendiéndose esta última como la
máxima temperatura registrada durante la totalidad del evento. Para identificar
los eventos de OF se verificó que, por al menos tres días consecutivos, las
temperaturas máximas fueran menores o iguales a 10,5 °C y simultáneamente las
temperaturas mínimas fueran menores o iguales a -1,4 °C. Se estudió la duración
total del evento (en días) y su intensidad, entendiéndose esta última como la
mínima temperatura registrada durante la totalidad del evento. La metodología
de identificación a partir de umbrales definidos según las características climáticas
locales se corresponde con las definiciones del TT-DEWCE de la WMO y es
sugerida para el monitoreo operativo de estos eventos meteorológicos a escala
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internacional (WMO, 2016). Además, ha sido ampliamente explicada y aplicada
en el sitio web oficial del SMN (https://www.smn.gob.ar/estadisticas), notas
técnicas del organismo (Herrera et al., 2018), así como en artículos científicos en
general (Chesini et al., 2018; González Morinigo et al., 2015; Rusticucci et al.,
2015; Santágata et al., 2017).

Tabla 1
Valores umbral definidos por el SMN para la definición de eventos de OC y OF en Bahía Blanca (1961-2010)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
Sistematización de la información

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se relevaron artículos periodísticos de alcance local (diario La
Nueva) del mismo período referidos a OC y OF. La elección de este periódico en
particular obedece a su amplia difusión local, la frecuente aparición de noticias
vinculadas al tiempo y al clima, así como la disponibilidad de artículos a largo
plazo del mismo, lo que permitió realizar un análisis retrospectivo completo
de los eventos del período 1961-2020. La búsqueda de artículos se basó en las
fechas identificadas en la etapa anterior del proceso metodológico y se incluyeron
en el análisis artículos correspondientes a dos días antes y dos días después del
evento. Se realizó la sistematización de la información recolectada en una tabla
(Tabla 2), la cual se dividió según la fecha (de inicio y finalización), duración e
intensidad del evento (estos tres datos extraídos de la identificación de eventos de
OC y OF detallado en el párrafo precedente), las afectaciones que tuvo el mismo
(clasificadas según hayan sido sobre las personas, sobre actividades, afectaciones
materiales o de otra índole), instituciones o actores intervinientes (categorizados
por su jurisdicciones y la temporalidad de la intervención respecto al evento) y por



Geográfica Digital, 2022, vol. 19, núm. 37, Enero-Junio, ISSN: 1668-5180

PDF generado a partir de XML-JATS4R 8

último, el diario y la fecha de publicación del artículo en cuestión. La selección de
variables relevadas fue realizada en base a trabajos previos en la temática (López
& Gentili, 2021; Ortuño Cano et al., 2019; Romero Díaz & Pérez Morales,
2021). Los datos fueron procesados mediante métodos estadísticos descriptivos
y se realizaron gráficos síntesis para su posterior análisis y descripción.

4. Resultados

4.1.Caracterización de las OC y OF para el período 1961–2020

Para todo el período analizado, se registraron un total de 41 OC y 23 OF. La
(Tabla 3) muestra las cinco OC y OF más intensas del período 1961-2020. La
OC más intensas oscilaron entre máximas temperaturas diarias de 42 °C y 40.6
°C, registrándose la más intensa en el año 1990. Durante las OF más intensas
se registraron mínimas diarias de entre -10 °C y -7.6 °C, ocurriendo las dos más
intensas en la década 2001-2010.

Tabla 3
Cinco eventos de OC y OF más intensos del período 1961-2020

Fuente: Elaboración propia

La (Figura 2a) muestra que los eventos se concentraron en los cuatro meses
centrales de su respectivo semestre: noviembre – febrero las OC y mayo – agosto
las OF. Las OC se registraron mayormente en enero y febrero y las OF en julio
y junio (Figura 2a). La (Figura 2b) muestra que las OC y las OF tuvieron una
frecuencia interdecádica variable. Puede observarse que, en todas las décadas,
los eventos de tres días de duración fueron los más frecuentes. En el caso de las
OC, la distribución mostró dos tendencias decádicas ascendentes diferenciadas:
una entre 1961-1970 y 1981-1990 y otra entre 1991-2000 y 2011-2020. Entre
1961 y 1970 se registraron el menor número de OC de todas las décadas
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analizadas y la última década (2011-2020) fue la que más OC registró. Respecto
a la variación decádica en la duración de los eventos, a partir de 1971-1980 se
registraron OC de más de cuatro días y entre 2011 y 2020 se registraron la
máxima cantidad de OC de cinco días: 12 al 16 de enero de 1980, 19 al 23 de
diciembre de 2013 y 08 al 12 de enero del 2018. Esta última fue una de las OC
más largas e intensas de todo el período, con una temperatura máxima absoluta
de 40.2 °C. Se verifica que desde 1981 en adelante, los eventos de tres días de
duración disminuyeron su frecuencia, mientras que los de cuatro y cinco días han
aumentado. La distribución de la OF mostró una tendencia ascendente entre
1961-1970 y 1991-2000 y una disminución desde esta última en adelante. No se
registraron OF entre 2011-2020. Sobre la duración, en las décadas 1961-1970 y
1981-1990 se registraron eventos más largos, de seis y siete días respectivamente:
9 al 14 de junio de 1961 y 08 al 14 de junio de 1983. Se observa que la duración
de las OF fue mayor durante las primeras tres décadas analizadas, ya que en ellas
se concentraron la totalidad de las OF de entre cinco y siete días de duración.

Figura 2
a) Frecuencia mensual y b) Frecuencia decádica según duración (días) de OC y OF en 1961-2020

Fuente: Elaboración propia

4.2. Impactos en el ambiente urbano: afectaciones, actores y medidas asociados a la
ocurrencia de OC y OF

La (Figura 3) muestra las OC y OF que contaron con registro en la prensa
escrita en el período 1961-2020. Se analizaron y registraron un total de 80
artículos periodísticos correspondientes a OC y 44 artículos referidos a OF.
De un total de 41 OC, 11 no tuvieron registro en la prensa escrita y de las 23
OF ocurridas en Bahía Blanca, 3 no tuvieron registro en la prensa escrita. Esta
discrepancia entre la prensa escrita y la ocurrencia de OC y OF puede explicarse
por la temporalidad de la metodología empleada para la identificación de dichos
eventos. La metodología utilizada por el SMN para clasificar un período de
frío o calor intenso como OF u OC se desarrolló en las últimas dos décadas,
por lo que la conceptualización utilizada por la prensa escrita para ola de calor
u ola de frío no se asocia necesariamente a una conceptualización científica.
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Independientemente de la extensión del artículo, la frecuencia de registros se
concentró durante el evento, y no en el día anterior ni posterior. Las OC
con mayor número de artículos periodísticos fueron dos: la ocurrida entre el
12/01/1980 y el 16/01/1980 con 8 artículos y la ocurrida entre el 26/01/2010
y el 29/01/2010 con 6 artículos. Puede observarse que los artículos de menor
extensión se publicaron antes o durante los primeros días del evento, mientras
que los de mayor extensión una vez que la OC se produjo e incluso en el día
posterior. La figura muestra, además, que los artículos de mayor extensión se
registraron íntegramente en las últimas dos décadas analizadas (Figura 3). Las
OF con mayor número de artículos periodísticos fueron tres: la ocurrida entre el
01/08/2010 y el 04/08/2010 con 6 artículos y las ocurridas entre el 05/07/1988
y el 11/07/1988 y entre el 15/07/2010 y el 18/07/2010, ambas con 5 artículos.
En la última década con ocurrencia de OF (2001-2010) se publicó el mayor
número de artículos más extensos, fundamentalmente durante el evento.

Figura 3
Registros periodísticos de OC y OF (1961-2020) clasificados de acuerdo a su

extensión y momento de publicación (antes, durante o después del evento)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4
Frecuencia de afectaciones por OC y OF publicadas por la prensa escrita según categorías

Fuente: Elaboración propia

Se analizaron las afectaciones, los actores y sus correspondientes medidas
registradas por la prensa escrita. Se halló una clara preponderancia de registro
de afectaciones por sobre el resto de las variables analizadas. En la (Figura 4),
se muestra la frecuencia absoluta de afectaciones derivadas de la ocurrencia
de OC y OF, que fueron documentadas por la prensa escrita en el período
1961-2020, clasificadas según tipo de afectación. En el caso de las OC, se
registraron incendios, roturas de asfalto, cortes o disminución del suministro de
agua y del servicio eléctrico y golpes de calor. De ellas, las más frecuentes fueron
de tipo 'material' y 'sobre actividades': corte/disminución del servicio eléctrico
(10 registros) y los incendios (8 registros). Se evidencia una clara preponderancia
de publicaciones de afectaciones directas. Es ampliamente conocido que las OC
poseen incidencia directa en la salud (golpe de calor) y la calidad del aire. Sin
embargo, las publicaciones periodísticas al respecto son escasas (solo tres artículos
publicaron afectaciones de tipo 'golpe de calor') e incluso inexistentes. En el
caso de las OF, primaron las publicaciones de afectaciones de tipo 'material':
accidentes vehiculares y de transeúntes derivados de la presencia de escarcha en
las calles (9 registros) y caños y depósitos de agua rotos por congelamiento (5
registros).
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Figura 5
Tipo y número de afectaciones documentadas por la prensa

escrita durante a) OC y b) OF del período 1961-2020
Fuente: Elaboración propia

La (Figura 5) presenta las fechas (y décadas) de ocurrencia de OC y OF
y el número y tipo de afectaciones documentadas por la prensa escrita. El
mayor número de afectaciones fueron publicados en las últimas dos décadas
de análisis, lo que indica la mayor atención de la prensa local y nacional a este
tipo eventos y sus implicancias. Este hecho se correlaciona con la problemática
global del cambio climático, que a escala global ha registrado un aumento en
la difusión periodística (Bienvenido, 2013; Boykoff, 2009; Jiménez Gómez &
Martín-Sosa, 2018). Al respecto, Fernández Reyes et al. (2015) documentaron
un aumento en la intensidad del tratamiento mediático del cambio climático y del
calentamiento global en la prensa escrita del ámbito occidental, particularmente
desde el 2004 hasta el 2007 y posteriormente a partir del 2013. No se pudo
verificar una correlación entre la duración de los eventos y el incremento
de los tipos de afectaciones publicados. En 2011-2020 se registraron las OC
con mayor número de afectaciones, entre las que se destacan las ocurridas en
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27/12/11-29/12/11 y 25/12/15-28/12/15. Los cortes en el suministro eléctrico
se registraron fundamentalmente en 2011-2020 y los incendios principalmente
en 2001-2010 y 2011-2020. En la década 2001-2010 se hallaron mayores
registros de afectaciones generadas por OF. El cierre de caminos, la suspensión
de clases y el ausentismo en escuelas solo se registró en dicha década. Las
olas ocurridas desde el 07/07/2007 al 10/07/2007 y desde el 01/08/2010 al
04/08/010 fueron las que más afectaciones registraron en la prensa escrita.
Durante las primeras tres décadas de análisis primaron registros de accidentes
provocados por la presencia de escarcha y caños y depósitos de agua congelados.

La (Figura 6) muestra la totalidad de los actores registrados por la prensa
escrita involucrados en los eventos de OC y OF. En el caso de las OC, los
actores más mencionados fueron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con
15 menciones, la empresa distribuidora de energía eléctrica (12 menciones en
41 OC) y los bomberos (10 menciones). La mayor parte de menciones sobre
actores involucrados ocurrieron en las últimas dos décadas de análisis. En el
caso de las OF, destacan el Servicio Meteorológico Nacional [SMN] en todas
las décadas estudiadas (un total de 9 menciones), cuyo rol principalmente se
asocia a la emisión de pronósticos y alertas. El mayor número de menciones sobre
actores se produjo en la década 2001-2010, entre los que se destacan el Consejo
Escolar y la Municipalidad de Bahía Blanca. Puede observarse que la prensa local
y nacional posee mayor número de registros referidos a afectaciones (Figura 5)
que de actores (Figura 6).

La (Tabla 4) muestra los actores involucrados en los eventos de OC y OF, su
jurisdicción (nacional, provincial, regional o local) y las acciones llevadas a cabo
antes, durante y después del evento. La mayor parte de los actores involucrados
en OC poseen jurisdicción a escala local. A escala nacional, se destaca el SMN
como principal actor, al emitir alertas previas a la ocurrencia del evento y
generar pronósticos durante el mismo. El Sistema de Alerta Temprana por Olas
de Calor y Salud es un sistema implementado desde el verano 2017-2018 en
Bahía Blanca (junto a otras 56 localidades distribuidas en el centro y norte
del país) que emite un alerta diario con una validez de 24 horas con una
clasificación de cuatro niveles de alerta asociado con el correspondiente efecto
de las altas temperaturas en la salud (Herrera et al., 2018). A escala provincial,
los actores registrados fueron las empresas distribuidoras de energía eléctrica
y las empresas distribuidoras de agua. De las primeras, se registraron acciones
previas y durante la OC, que consistieron en cortes rotativos y programados
para preservar la energía. La prensa escrita registró acciones de las empresas
provinciales encargadas de la distribución de agua exclusivamente durante las
OC. A escala regional y local, se registraron medidas exclusivamente durante
las OC, y los actores involucrados fueron los bomberos, el municipio, defensa
civil, los centros de salud, los vecinos y el Sindicato de Luz y Fuerza. Entre las
medidas más registradas se encuentran la extinción de incendios y la asistencia
a personas afectadas por la OC (golpe de calor). En el caso de las OF, los
artículos analizados registraron actores de jurisdicciones nacional, provincial y
local que tomaron medidas fundamentalmente durante el evento. En el caso de
la jurisdicción nacional, se mencionó al SMN (pronósticos) y al Ministerio de
Planificación para la regulación en la provisión de gas en las empresas del Polo
Petroquímico de la ciudad. A escala provincial, las empresas distribuidoras de
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agua actuaron ante la rotura de cañerías por congelamiento y la falta de agua, las
empresas distribuidoras de gas realizaron cortes y regulaciones para asegurar el
abastecimiento y la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar intervino en
el arreglo de las instalaciones de gas en las escuelas. Los actores de jurisdicción
local fueron los bomberos, el consejo escolar y la secretaría de salud.

Figura 6
Registro de actores involucrados durante eventos de a) OC y b) OF

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4
Actores registrados por la prensa escrita, según escala y temporalidad para OC (color rojo) y OF (color azul)

Fuente: Elaboración propia
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5. Discusión

La metodología implementada en la presente investigación utiliza registros
térmicos para su definición y ha sido documentada (WMO, 2016) y aplicada en
diversas investigaciones (Chesini et al.,2018 ; González Morinigo et al., 2015;
Rusticucci et al., 2015). Los resultados obtenidos en términos de ocurrencia,
duración e intensidad de dichos eventos coinciden con los hallazgos recientes de
la comunidad científica nacional e internacional referidos al calentamiento global
y sus impactos. En el caso de las OC, la distribución hallada se corresponde con las
tendencias documentadas en Argentina (Camilloni, 2018; Ferrelli et al., 2021;
Rusticucci et al., 2015; Santágata et al., 2017), Latinoamérica (Cueto et al., 2010;
Feron et al., 2019; Piticar, 2018) y el mundo (Gershunov & Guirguis, 2012;
Perkins-Kirkpatrick & Lewis, 2020; Rohini et al., 2016; Sharma & Mujumdar,
2017; Ye et al., 2014) En Argentina, la OC de diciembre de 2013 identificada
como una de las más intensas del período ha sido ampliamente documentada en
la bibliografía contemporánea (Almeira et al., 2016; Barros et al., 2015; Chesini
et al., 2018). Por otra parte, la paulatina disminución en la ocurrencia de OF
se corresponde con los resultados documentados por numerosos investigadores
(Cattiaux et al., 2010; Ginés Llorens, 2012; Izquierdo et al., 2010; Screen et al.,
2015; Van Oldenborgh et al., 2019; Yagüe et al., 2006). Si bien los resultados
de la presente investigación referidos a la ausencia de OF en Bahía Blanca en la
década 2010-2020 posee una aparente contradicción con resultados obtenidos
con investigaciones precedentes (Ferrelli, 2016; Ferrelli & Piccolo, 2017), los
autores antes citados focalizaron el análisis en olas de frío estivales por lo que
la diferencia entre los resultados obedece fundamentalmente a la metodología
empleada.

Si bien las OC y las OF son eventos de origen meteorológico, su abordaje
científico no puede prescindir del efecto que posee en el hombre y sus actividades
(Ramis & Amengual, 2017; Robinson, 2001). A tales efectos, la prensa escrita
resultó ser un recurso de gran interés a la hora de conocer el real impacto
de la ocurrencia de OC y OF en el ambiente urbano de Bahía Blanca. Cabe
señalar que no todos los eventos identificados tuvieron su correspondiente
registro en la prensa escrita, si bien en las últimas dos décadas analizadas se
observó mayor atención a este tipo de eventos y sus implicancias. Este hecho
se puede correlacionar con el calentamiento global, que a escala mundial ha
registrado un aumento en la difusión periodística (Bienvenido, 2013; Boykoff,
2009; Jiménez Gómez & Martín-Sosa, 2018). Al respecto, Fernández Reyes et al.
(2015) documentaron un aumento en la intensidad del tratamiento mediático
del cambio climático y del calentamiento global en la prensa escrita del ámbito
occidental, particularmente desde el 2004 hasta el 2007 y posteriormente a partir
del 2013.

Entre las afectaciones derivadas de la ocurrencia de OC con mayor registro
fueron el corte/disminución del servicio eléctrico y los incendios. La dificultad
que representan las OC para la provisión de servicio eléctrico fue expuesta
por otros investigadores (Añel et al., 2017; Santágata et al., 2017), así como la
asociación entre las altas temperaturas y los incendios (Grumm, 2011; Unal et
al., 2013). En términos de calidad del aire, los incendios influyen en la misma por
la presencia de partículas en suspensión (Álvarez et al., 2016; Amnauylawjarurn
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et al., 2010; Liu et al., 2009; Oliveira et al., 2020) y también se ha comprobado
que las altas temperaturas contribuyen a la formación de ozono (Khodakarami
& Ghobadi, 2016; Meehl et al., 2018; Pyrgou et al., 2018; Schnell & Prather,
2017; Shen et al., 2016). En Bahía Blanca, se ha verificado la directa relación
entre las altas temperaturas y la presencia de O3 en la atmósfera urbana, así como
las excedencias de PM10 a la normativa vigente relacionadas con la ocurrencia
de incendios y con la voladura de suelos producidos en la región (Campo et
al., 2017; Fernández, Gentili, et al., 2021). Además, numerosas investigaciones
refieren a la presencia de la ICU en Bahía Blanca (Capelli de Steffens et al.,
2005; Capelli de Steffens, Piccolo, et al., 2003; Ferrelli, 2016), con efectos
directos en el confort (Fernández et al., 2017; Ferrelli et al., 2016). En el
contexto actual de calentamiento global, la creciente ocurrencia de OC tiene
la capacidad de exacerbar dichas problemáticas. Ante este escenario, resultan
cruciales la toma de medidas sostenibles a escala local. Los artículos periodísticos
reflejaron la importancia de la concreción de medidas por parte de los actores
locales, que sucedió fundamentalmente durante el evento. En este sentido, se
evidencia la necesidad de incorporar la dimensión climática en la planificación
local, en línea con la gestión local de cambio climático (González et al., 2015).
Esto implica la materialización de medidas de mitigación y adaptación antes
y después de los eventos, que colaborarán con la construcción de una ciudad
sostenible, térmicamente confortable y menos vulnerable ante la ocurrencia
de eventos térmicos extremos (Matzarakis, 2021). En lo que respecta a la
disminución de la ICU en la ciudades y el aumento del confort intra-urbano,
muchas investigaciones han documentado el efecto que posee la vegetación en
el incremento de la evapotranspiración y el reflejo de la radiación, produciendo
un efecto refrescante (Bajsanski et al., 2016; Blanchard & Tanenbaum, 2003;
Declet-Barreto et al., 2016; Gill et al., 2007; Goodrich, 2016; Knight et al., 2016;
Onishi et al., 2010; Scott et al., 1999; Wong & Yu, 2005). Sobre la calidad
del aire, las especies vegetales tienen la capacidad de reducir los contaminantes
atmosféricos, como el ozono, los óxidos de nitrógeno y el material particulado
(Acero Alejandro, 2010; Cho et al., 2017; Lazzari et al., 2018; Perini &
Roccotiello, 2018; Rowe, 2018; Tomson et al., 2021). Se sugiere la evaluación
de medidas de fortalecimiento de infraestructura verde de la ciudad, lo que
incluye la plantación de árboles en espacios verdes públicos como en calles y
avenidas (arbolado de alineación), así como la posibilidad de implantación de
techos y paredes verdes en sectores específicos (Gill et al., 2007; Pamukcu-
Albers et al., 2021). Al respecto, Gentili et al. (2020) identificaron las playas de
estacionamiento del microcentro de la ciudad como espacios importantes en la
materialización de estas medidas, debido a su función y características de diseño
y localización. En lo que respecta a la energía y los cortes en su distribución, se
requiere la concreción de políticas que potencien la transición hacia una matriz
energética sostenible. La generación distribuida es una alternativa que potencia
la sostenibilidad, otorga autosuficiencia al usuario (Porcelli & Martínez, 2018)
y se encuentra contemplada en la legislación argentina nacional, provincial y
local (Fernández et al., 2022; Martínez & Porcelli, 2018; Porcelli & Martínez,
2018). La difusión y aplicación de las medidas sostenibles antes mencionadas se
enmarca dentro los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sus
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metas asociadas (Dugarova & Gülasan, 2017; United Nations General Assembly,
2015).

6. Conclusiones

El objetivo de la presente investigación fue identificar a través de la prensa
escrita los impactos de las OC y OF ocurridas en Bahía Blanca durante
el período 1961-2020 en el ambiente urbano, en términos de afectaciones,
actores y acciones. La prensa escrita resultó ser un recurso valioso a la hora
de reconstruir y conocer la real vulnerabilidad a la que la ciudad se encuentra
expuesta en el contexto actual del calentamiento global. Del estudio se obtuvo
una visión retrospectiva respecto al tratamiento mediático de la temática,
las afectaciones registradas y su variación en el tiempo, así como de los
actores involucrados en las medidas ejecutadas antes, durante y después de los
eventos. Toda esta información permitió identificar y proponer las medidas de
desarrollo sostenible que pueden materializarse a escala local para disminuir
la vulnerabilidad ante eventos asociados al calentamiento global. Se verificó
que el uso de fuentes de información de diversa índole permite construir y re-
construir conocimiento sobre eventos que, si bien su definición técnica se ajusta
a parámetros meteorológicos, no pueden ser analizados sin contemplar su real
efecto en la sociedad.

Para todo el período analizado se registraron un total de 41 OC y 23 OF. Las
OC se registraron mayormente en enero y febrero y las OF en julio y junio. En
línea con la tendencia actual de calentamiento global, se observó que la frecuencia,
duración e intensidad de las OC aumentó en la última década de estudio y se
identificó una disminución en la ocurrencia y duración de OF desde 1991-2000
en adelante. Sobre el análisis de los eventos mediante la prensa escrita, no se
hallaron artículos periodísticos para la totalidad de los eventos de OC y OF
ocurridos en la ciudad. Esta discrepancia entre la prensa escrita y la ocurrencia
de OC y OF puede explicarse por la temporalidad de la metodología empleada
para la identificación de dichos eventos. La metodología utilizada por el Servicio
Meteorológico Nacional para clasificar un período de frío o calor intenso como
OF u OC se desarrolló en las últimas dos décadas, por lo que la conceptualización
utilizada por la prensa escrita para ola de calor u ola de frío en la prensa escrita no
se asocia necesariamente a una conceptualización científica. Pudo observarse el
incremento en la relevancia que las temáticas relacionadas con OC y OF tuvieron
en la prensa escrita, fundamentalmente por la extensión de los artículos en las
últimas dos décadas analizadas.

En el contexto actual de calentamiento global, la creciente ocurrencia de
OC reflejó la capacidad de exacerbar los problemas ambientales pre-existentes
en los entornos urbanos. En el caso de las afectaciones concretas, se evidenció
una clara preponderancia de publicaciones con registro de afectaciones directas,
entre las que se destacaron corte/disminución del servicio eléctrico e incendios,
cuya ocurrencia posee directa influencia en la calidad del aire urbano. Sobre los
actores y la temporalidad de las medidas tomadas, se registraron mayormente
de jurisdicción local y con acciones desarrolladas durante el evento. Entre los
actores más mencionados por la prensa escrita se encontraron el SMN, los
bomberos y las empresas distribuidoras de agua y de energía eléctrica. Se evidenció
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la importancia de la toma de medidas por parte de los actores locales antes
y después de los eventos y no exclusivamente durante los mismos. Entre las
medidas sostenibles factibles de implementación se encuentra la transición hacia
una matriz energética sostenible y el fortalecimiento de la infraestructura verde
urbana. Dichas medidas contribuyen a la construcción de espacios urbanos
menos vulnerables ante la ocurrencia de eventos térmicos extremos y promueve
la mitigación y adaptación al calentamiento global y al cambio climático.
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