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Cada año en Italia, así como en el resto de Europa, se repiten fenómenos meteoroló-
gicos que producen graves daños, no sólo a nivel material sino también a nivel humano. 
Después de cadauno de estos eventos se discute  públicamente tanto la capacidad de 
los meteorólogos en la predicción de los eventos atmosféricos  como la misma utilidad 
social de la meteorología. 

Evidentemente no se debe confundir la predicción de un evento meteo con la pre-
visión de sus consecuencias ya que las predicciones meteorológicas por  su naturaleza 
no son action oriented  sino information oriented ; en otras palabras, no compete al 
metereólogo indicar cuáles pueden ser las acciones mejores para protegerse de un 
determinado evento meteorológico después que el mismo evento haya sido previsto. 
Dichas acciones pueden depender, por ejemplo, de las características hidrogeológicas 
del territorio en el que el evento considerado se desencadena; del background cultural 
de la población involucrada; de la relación que esta población tiene con el servicio 
meteo y de su experiencia pasada con eventos del mismo tipo ; etc.

Sin embargo, el meteorólogo no debe dar por sentado que todos los usuarios (o por lo 
menos su mayoria) que reciben informaciones meteo, las entiendan, sepan lo que tienen 
que hacer y tomen las mejores decisiones.  Por lo tanto, el meteorólogo no puede y no debe 
descuidar el proceso comunicativo ya que influye de manera directa sobre la comprensión 
de las predicciones y, por supuesto, sobre la capacidad de desarrollar acciones adecuadas 
a la protección de bienes y personas. El proceso comunicativo es un processo complejo 
que no se puede reducir sencillamente a la transmisión de valores y conocimientos desde 
el dominio científico al público ya que es imprescindible contestar a las exigencias que 
nacen de diferentes lógicas que a la vez se originan de diferentes visiones del mundo. En 
realidad hay que tener en cuenta del milieu científico, de las características de la sociedad 
con la que se interactúa, del papel de mediación del comunicador y de las características 
del público que se diferencia por niveles culturales muy varios y exigencias crecientes . Hay 
que considerar, además, el papel de los medios de comunicación que basándose exclu-
sivamente sobre consideraciones de audience, frecuentemente dificultan la comprensión 
y la percepción de las predicciones por parte del público, incluso dedicando a un evento 
meteo, que en teoria puede tener consecuencias dañinas, un espacio que no tiene ninguna 
relación ni con la severidad del evento ni con la gravedad de las eventuales consecuencias .  

Por lo tanto, un proceso comunicativo inadecuado, además de la incertidumbre 
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intrínsecamente relacionada con las predicciones, es causa de la percepción de la me-
teorología como una ciencia anómala o, en casos extremos, como una seudociencia.

En Italia el análisis sobre los antedichos asuntos está aún al comienzo ya que el servicio 
meteo nacional se encuentra en una situación no positiva y muy poco clara ; el servicio na-
cional está dirigido por la aereonáutica militar, aunque las predicciones locales y la mayoría 
de las investigaciones científicas en el ámbito de la meteorología es llevada a cabo, sobre 
todo por algunos de los veinte servicios regionales que casi nunca tienen una coordinación 
entre ellos. El atraso se destaca cuando examinamos la tipología de las predicciones me-
teorológicas emitidas por los diferentes servicios. Además hay que tener en cuenta que la 
ley italiana impide a los servicios meteo, incluso al servicio nacional, emanar cualquier alerta 
concerniente eventos meteo. Esta tarea está permitida sólo a unas instituciones concretas . 

Mi investigación de doctorado ha tenido origen con estas consideraciones y se ha 
enfocado sobre el desarrollo del proceso comunicativo de las predicciones tanto desde 
el punto de vista de los meteorólogos como del público . Es la primera investigación de 
este tipo efectuada en Italia y una de las primeras en Europa .

Para destacar las eventuales diferencias atribuibles al contexto, la investigación con-
cerniente el público se ha extendido a España y ha sido comparado con lo que ya existe 
en bibliografía, sobretodo por lo que concierne el público español . 

En esta contribución se presentaran los resultados obtenidos en la investigación realizada 
con el público español e italiano, resaltando tanto aspectos problemáticos en común, como 
diferencias que tienen que ver con la diversidad cultural de los usuarios y con las compe-
tencias de los servicios meteorológicos nacionales. Se expondran, además, propuestas de 
mejora y enriquecimiento del valor social que tienen las previsiones meteorológicas. 

A menudo las víctimas forman parte de los grupos más débiles.
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