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Resumen: Este artículo examina la cobertura del cambio climático en medios españoles, tomando 

como caso de estudio las últimas tres cumbres del clima (2021-2023). A partir de una metodología 

propia de análisis de contenido, se revisan tres elementos clave —temas, actores y espacios informa-

tivos— sobre una muestra de piezas informativas (n=671) segmentada en seis medios y tres modelos 

profesionales. Los resultados muestran una agenda diversificada con un predominio de contenidos 

políticos, seguido por una atención creciente a la transición ecológica y las acciones ciudadanas. Ac-

tores institucionales dominan la discusión, mientras que activistas y científicos también obtienen una 

presencia notable. La cobertura se aborda, principalmente, desde una dimensión global y se concentra 

en la sección de Medio Ambiente. En resumen, se detecta una reorientación de la agenda climática en 

el contexto pospandémico donde se abren paso nuevas prioridades temáticas y un mayor protago-

nismo de la movilización social, las soluciones sostenibles y la economía verde. 

Palabras clave: cambio climático; agenda; medios digitales; tematización; actores informativos; 

COP. 

Abstract: This article examines the news coverage of climate change in Spanish media, focusing on 

the last three Climate Summits (2021-2023) as a case study. Employing a content analysis method-

ology, the study reviews three key elements—topics, actors, and informational spaces—based on a 

sample of news pieces (n=671) segmented across six media outlets and three professional models. 

The results indicate a diversified agenda with a predominance of political content, followed by a grow-

ing attention to ecological transition and citizen actions. Institutional actors dominate the discussion, 

although activists and scientists also achieve notable visibility. Coverage is mainly approached from a 

global dimension and is concentrated in the Environment section. In summary, the study identifies a 

reorientation of the climate agenda in the post-pandemic context, where new thematic priorities 

emerge alongside greater prominence of social mobilization, sustainable solutions, and the green 

economy. 

Keywords: Climate Change; Agenda; Digital Media; Theming; Informative Actors; COP. 

 

 

 

   

  

https://doi.org/10.62008/ixc/15/01Haciau
mailto:esendra@uji.es
https://orcid.org/0000-0002-8569-2709
mailto:rabadan@uji.es
https://orcid.org/0000-0002-4828-4933


        index●comunicación | nº 15(01), 2025 | Miscelánea 

 

 

 

236 

1. Introducción 

La manera en que se presenta el cambio climático en los medios influye direc-
tamente en la percepción pública sobre el asunto (Boykoff, 2009). Por ello, si 
los medios cubren el cambio climático de manera precisa y rigurosa, es más 
probable que el público comprenda la gravedad de la situación (ECODES, 2022) 
y la necesidad de tomar medidas inmediatas por parte de la Administración. Por 
el contrario, una cobertura deficiente o sesgada puede llevar a la desinforma-
ción, al escepticismo y a la inacción por parte de la sociedad civil (Fernández-
Castrillo y Magallón-Rosa, 2023). 

En las últimas décadas las Conferencias de las Partes (COP) de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, también conocidas como cumbres del clima, 
han emergido como eventos de suma relevancia en la agenda política, atra-
yendo la atención de medios, instituciones, oenegés y público en general (Bo-
ykoff y Roberts, 2007). Estos acontecimientos son cruciales para la toma de de-
cisiones que pueden definir el rumbo de las futuras políticas medioambientales 
y la respuesta global al cambio climático (Sánchez-Calero et al., 2012). Asi-
mismo, las cumbres sirven para catalizar la cobertura informativa de la emer-
gencia climática, promoviendo su concienciación y el debate sobre nuevas me-
didas de mitigación y adaptación al calentamiento global. 

Tomando como referencia estos eventos clave en el desarrollo de la 
agenda climática global, este trabajo disecciona la agenda informativa de las 
cumbres del clima a través del análisis de 671 piezas informativas publicadas 
en seis medios españoles. El objetivo principal del artículo es analizar la evolu-
ción, y posible reorientación, de la cobertura periodística sobre el cambio cli-
mático; concretamente en las tres COP celebradas en el contexto posterior a la 
pandemia del COVID-19 (2021-2023). Dada la urgencia de la crisis climática, 
entender estos procesos comunicativos es crucial para mejorar la eficacia de la 
cobertura informativa, favoreciendo un mejor tratamiento, especialización y al-
fabetización mediática (Piñuel, 2020), así como también demostrar el compro-
miso de los medios con la justicia social y ambiental (Al Najjar Trujillo, 2024). 

2. Marco teórico 

2.1. La cobertura informativa del cambio climático  

en el contexto pospandémico 

El relevante papel que ha adquirido el activismo ecologista (Wahlström et al., 
2019) ha conseguido captar la atención de los medios, después de dos décadas 
de irrelevancia informativa del cambio climático (Fernández-Reyes y Jiménez, 
2020). Actualmente, los medios de comunicación están ayudando a crear una 
conciencia ambiental ciudadana, en una población que cada vez se muestra más 
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sensibilizada frente al reto que representa el calentamiento global (Pew Re-
search Center, 2019). Por todo ello, la emergencia climática se ha consolidado 
como uno de los temas más presentes de la agenda mediática española (Parratt-
Fernández et al., 2020).  

En concreto, 2019 fue el año con mayor cobertura del cambio climático 
hasta la fecha (Teso-Alonso y Lozano-Ascencio, 2020). El seguimiento informa-
tivo se incrementó en más de un 70% respecto al año anterior, según los datos 
del Media and Climate Change Observatory de la Universidad de Colorado (Nacu-
Schimidt et al., 2019). Un hito mediático marcado por la intensa movilización 
ambientalista y la primera huelga mundial por el clima, además de otros acon-
tecimientos políticos. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 eclipsó el debate 
en su momento de mayor atención periodística (Stoddart et al., 2021; Parratt-
Fernández y Carvalho, 2022). Así, el cambio climático quedó relegado a un se-
gundo estadio informativo, pues la crisis sanitaria cambió las prioridades socia-
les de la ciudadanía (Fernández-Reyes, 2021). Este giro inesperado supuso un 
gran desafío para el cambio climático, que recuperó levemente la presencia in-
formativa en la segunda mitad del año 2020. En este contexto, varios factores 
emergieron durante la pandemia que mejoraron la especialización periodística 
y su posible aplicación sobre el cambio climático: 

1. Apuesta por una información de calidad. La pandemia resaltó la necesi-
dad de información precisa y fiable. Los medios de comunicación tuvie-
ron que adaptarse rápidamente para proporcionar cobertura veraz sobre 
el COVID-19, lo que llevó a una revisión de sus prácticas y rutinas infor-
mativas. Esta reevaluación benefició también a la cobertura del cambio 
climático, ya que los medios se volvieron más conscientes de la importan-
cia de los datos bien fundamentados y de la gestión de fuentes expertas 
como criterio profesional (Sendra-Duro y López-Rabadán, 2024).  

2. Lucha contra la desinformación. La proliferación de bulos, información 
falsa y/o engañosa y teorías de conspiración relacionadas con la pande-
mia subrayó la importancia de combatir la desinformación (Salaverría et 
al., 2020). En este escenario adverso, el negacionismo climático y sus es-
trategias de desinformación también se han extendido en los últimos 
años (Vicente Torrico et al., 2024). Y como respuesta los medios fortale-
cieron sus estrategias de verificación y se volvieron más proactivos en 
corregir errores y proporcionar información contrastada (Vu et al., 
2022). 

3. Profundidad en el tratamiento y conexión con otras disciplinas. La crisis 
sanitaria mundial puso de manifiesto la necesidad de un análisis 
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detallado de las causas, consecuencias y la búsqueda de soluciones. Esta 
necesidad se extendió al cambio climático. Autores como Stoddart et al. 
(2021) subrayan que la pandemia generó un cambio en la cobertura de la 
información climática, con la publicación de nuevas noticias que conectan 
las dimensiones ambiental, sanitaria y económica de la sostenibilidad y la 
interrelación que se da entre ellas. 

4. Revalorización del periodismo. El rol activo y de servicio público desem-
peñado por el periodismo durante la pandemia del COVID-19 (Rodero-
Antón y Blanco-Hernández, 2020) ha servido a sobreponerse ante la 
nueva adversidad y tomar consciencia sobre su función social en tiempos 
de crisis (Casero-Ripollés, 2020; García-Marín, 2020). Y esta apuesta por 
la calidad se ha extendido en otros temas de la agenda internacional como 
el cambio climático (Sendra-Duro y López-Rabadán, 2024).  

Si bien las advertencias de la comunidad científica sobre la problemática 
del cambio climático eran frecuentes y evidentes, estas no consiguieron hacerse 
hueco en la agenda mediática hasta que despertaron el interés y la acción de la 
clase política, presionados por la sociedad civil (Carvalho, 2009; Erviti, 2018). 
En este sentido, las COP se han situado como el principal escenario de debate 
político internacional para alcanzar acuerdos de adaptación climática. 

Las cumbres tienen la capacidad de atraer la atención de los ciudadanos, 
pues así lo demuestra un estudio longitudinal de Boykoff y Roberts (2007) en 
los principales periódicos de habla inglesa durante el periodo 1987-2006. Su 
investigación reveló que la cobertura informativa estaba significativamente in-
fluenciada por eventos internacionales, como la publicación de informes del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la 
realización de cumbres internacionales. Asimismo, más recientemente, un es-
tudio de Sisco et al. (2021) certificó cómo las búsquedas en Google sobre el cam-
bio climático aumentaron más del 40% durante la COP21 de París (2015) y la 
COP22 de Marrakech (2016). 

Así, las COP han servido para impulsar el interés y la cobertura mediática 
del cambio climático, debido a la relevancia de los acuerdos alcanzados y a la 
participación de multitud de actores de la esfera pública (Sánchez-Calero et al., 
2012). La finalidad de las conferencias es, por un lado, revisar la implementa-
ción de los acuerdos alcanzados para mitigar el cambio climático y, por otro, 
seguir adoptando decisiones estratégicas para seguir desarrollando instrumen-
tos normativos. 

Las cumbres de Copenhague (2009) y de París fueron un punto de infle-
xión por la relevancia de los acuerdos alcanzados, siendo la primera de ellas el 
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máximo histórico de atención informativa hasta el momento (Erviti, 2018). Así 
mismo, el tratado de París fue un revulsivo porque representó un acuerdo polí-
tico mundial para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y la 
reducción de emisiones de efecto invernadero. Después de estos acontecimien-
tos, el anuncio del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 
retirarse del acuerdo supuso un nuevo hito en la cobertura informativa (Fer-
nández-Reyes, 2018; Parratt-Fernández et al., 2020). Esta decisión certificó 
cómo la atención mediática sobre la emergencia climática se concentra princi-
palmente en eventos de la esfera política internacional.  

En España, la catarsis mediática llegó con la celebración de la COP25 de 
Madrid (2019). El evento, que debió celebrarse en Chile en un primer momento, 
acabó desarrollándose en España ante la renuncia del país latinoamericano. El 
papel de España como anfitrión catapultó la cobertura informativa en medios 
nacionales (de Sola Pueyo, 2020; Teso-Alonso y Fernández-Reyes, 2020). Por 
su parte, la COP26 de Glasgow (2021), la primera desarrollada en el contexto 
de nueva normalidad pospandémica, logró una gran repercusión, en parte gra-
cias a las protestas del «Día de Acción Global por la Justicia Climática». Miles de 
activistas salieron a la calle para pedir más ambición y criticar la «inacción» por 
parte de la clase política, liderados por la activista sueca Greta Thunberg, quien 
ha logrado un gran protagonismo en los medios (Hayes y O’Neill, 2021). Las dos 
últimas cumbres realizadas hasta la fecha, COP27 de Sharm el Sheij (2022) y 
COP28 de Dubái (2023), también han tenido un impacto importante en la opi-
nión pública. La conferencia egipcia facilitó una visión más amplia del fenómeno 
global desde Oriente Medio. Asimismo, la conferencia de Emiratos Árabes fue la 
más multitudinaria, con cerca de ochenta y cinco mil participantes, entre ellos 
más de 150 jefes de estado, aunque también desató polémica por denuncias a 
las limitaciones a la libertad de expresión y la participación del lobby de los 
combustibles fósiles. 

Por todo ello, la relevancia de las cumbres del clima en la cobertura infor-
mativa del cambio climático y su importancia como objeto de estudio es indis-
cutible. Estas cumbres no sólo atraen la atención mediática, sino que también 
actúan como catalizadores de la conciencia pública y el debate social sobre el 
cambio climático. 

2.2. Evolución de la agenda climática: llegada de nuevos temas  

y protagonismos informativos 

Se conoce como tematización a la capacidad que tienen los medios para definir 
cuáles son los temas y subtemas informativos más relevantes. Este proceso, en 
consonancia con la teoría de la agenda setting, conlleva una selección 
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periodística para dar cobertura a determinados asuntos por encima de otros 
(Dearing y Rogers, 1996). Así, la relevancia de un tema en la agenda mediática 
dependerá de su volumen de cobertura (Schäfer et al., 2014; Ardévol-Abreu et 
al., 2020). Y, por otra parte, esta presencia marca unas prioridades temáticas 
respecto a tres cuestiones clave: qué subtemas destacan en la tematización del 
asunto, sobre qué actores recae el protagonismo informativo, y qué perspectiva 
espacial (local, nacional o global) adopta en términos generales la información 
(López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012).  

En este sentido, el estudio de la cobertura informativa del cambio climá-
tico y su tematización ha despertado un amplio interés en la comunidad inves-
tigadora internacional (Dotson et al., 2012; Saunders et al., 2018; Hase et al., 
2021; Guenter et al., 2023) e hispana (Arcila-Calderón et al., 2015; Fernández-
Reyes et al., 2015; Gonzales-García, 2018; Parratt-Fernández et al., 2020). En 
términos generales, las investigaciones han analizado el grado de cobertura, los 
contrastes entre medios y el conjunto de temas más seguidos. Painter y Schäfer 
(2018) señalan que los asuntos suelen ser similares en los diferentes países por 
la dimensión internacional del fenómeno. No obstante, otros autores defienden 
que los contextos locales son importantes, ya que condicionan el discurso y las 
acciones específicas que allí se desarrollan (Harrison y Sundstrom, 2007; Fer-
nández-Reyes et al., 2015; Lück et al., 2016) pues determinan los actores, los 
discursos, la lucha de posiciones y el sistema de medios de comunicación. Ade-
más, Kunelius y Eide (2012) subrayan cómo esos contextos domésticos sirven 
a los periodistas para interpretar el tema y acercarlo a los ciudadanos. En la 
misma línea, Díaz-Echarri et al. (2024) identifican la proximidad geográfica y la 
polémica como elementos clave en el tratamiento informativo de la prensa es-
pañola a la hora de abordar las cumbres del clima. 

En cuanto a los propios temas, tradicionalmente los medios se han preo-
cupado por las consecuencias ambientales y los efectos adversos del cambio cli-
mático (Painter, 2017; Erviti-Ilundáin y León, 2021), así como de los riesgos y 
amenazas que supone el calentamiento global (Sánchez-Calero et al., 2012). Sin 
embargo, aportaciones recientes subrayan un mayor incremento de piezas de 
temática política e institucional (Parratt-Fernández et al., 2020) centradas en el 
debate acerca de las medidas de mitigamiento o adaptación al cambio climático 
(Radwan y Ayyad, 2024). Asimismo, recientemente ha tomado protagonismo el 
periodismo constructivo/ de soluciones, aplicado al cambio climático (Parratt-
Fernández et al., 2022). Esta especialización va un paso más allá al no solo cu-
brir los problemas, sino también enfocarse en proponer y divulgar soluciones 
prácticas y basadas en evidencias para dicho desafío (Wallace, 2018). Una pers-
pectiva informativa que busca aportar narrativas que empoderen a la sociedad 
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y motiven la acción, en lugar de caer en el pesimismo o el catastrofismo 
(McIntyre y Sobel, 2018). 

En el lado opuesto, en los últimos años numerosas empresas multinacio-
nales se han lanzado al desarrollo de campañas para blanquear su contamina-
ción, presentándose como aliadas en la lucha contra el cambio climático. El fe-
nómeno conocido como greenwashing (lavado de cara verde) busca reducir la 
imagen negativa de la empresa, para favorecer y legitimar su acción económica 
(Backer, 2019). Por ello, su inclusión en la agenda mediática puede estar condi-
cionada al pago por contenido patrocinado (branded content), un modelo de ne-
gocio en expansión en la industria periodística (Marín-Sanchiz y Carvajal-
Prieto, 2019) basado en el marketing de contenidos. 

Por otra parte, la agenda climática se alimenta gracias a la participación 
de múltiples actores informativos, de intereses y objetivos muy dispares, donde 
destacan líderes políticos, científicos, activistas, periodistas, empresas, grupos 
de interés y celebridades (Anderson, 2017; Gärtner, 2023). En este sentido, 
cabe distinguir entre aquellos actores que únicamente protagonizan el conte-
nido periodístico (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012) y las fuentes que 
además proporcionan datos novedosos, y resultan clave en el proceso de pro-
ducción y el análisis de la calidad de ese mismo contenido (Sendra-Duro y Ló-
pez-Rabadán, 2024). La participación de actores de alto perfil, como jefes de 
Estado, junto con la presencia de reputados científicos y representantes de mo-
vimientos sociales, además de empresarios, financieros y lobbies, son una mues-
tra de pluralidad que enriquece el seguimiento informativo. Igualmente, la cre-
ciente exposición pública ha catapultado la presencia mediática de activistas 
como Greta Thunberg (Hayes y O’Neill, 2021), un ejemplo de celebrificación de 
actores sociales en el contexto del cambio climático (Jiménez-Morales y Lopera-
Mármol, 2022; Duvall, 2023). 

3. Metodología 

3.1. Objetivos 

La finalidad de este artículo es estudiar, en sentido amplio, la agenda informa-
tiva en la cobertura de las cumbres del clima celebradas en el contexto pospan-
démico -Glasgow (2021), Sharm el Sheij (2021) y Dubái (2023)-, a través del 
análisis de temas, actores y espacios informativos con el objetivo de detectar 
nuevas tendencias en su tematización a medio y largo plazo. Para dar respuesta 
a la investigación, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

O1. Analizar y jerarquizar los temas y subtemas más relevantes en la cober-
tura informativa de las cumbres del clima. 
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O2. Reconocer y clasificar los actores protagonistas de las piezas informati-
vas, observando la relevancia de cada grupo social. 

O3. Identificar los principales espacios informativos donde se ubica la co-
bertura: ámbito geográfico de referencia y sección. 

O4. Observar en qué medida los medios de comunicación españoles publi-
can contenido patrocinado (branded content) sobre información climá-
tica, susceptible de lavado de cara verde (greenwashing). 

3.2. Método 

Tomando como referencia los estudios de agenda temática, este trabajo plantea 
un diseño metodológico de carácter cuantitativo, a través del análisis de conte-
nido, en tres niveles: tematización, actores y espacios informativos. De cara a 
obtener una visión integral, completa y cohesionada del estudio periodístico, se 
ha diseñado una técnica propia basado en investigaciones anteriores de solven-
cia académica contrastada (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012; González-
Alcaraz, 2016; Painter, 2017; Erviti-Ilundain y León, 2021). 

En un primer nivel, se propone el análisis de la tematización, entendido 
como la observación de la prominencia o relevancia de un asunto en la agenda 
mediática (Dearing y Rogers, 1996). Así, se parte de la premisa de que el cambio 
climático es un «macrotema» (González-Alcaraz, 2016) del que se desprenden 
un conjunto amplio de temas y subtemas, que se han clasificado en cinco blo-
ques (tabla 1). En primer lugar, se encuentran las piezas relacionadas con la 
actualidad política, tanto nacional (España), como internacional, centradas en 
la discusión pública y la negociación por parte de los gobiernos y administra-
ciones. En segundo lugar, se localizan las piezas informativas que abordan las 
consecuencias del cambio climático, en sus tres dimensiones, según la Comisión 
Europea (s.f.): naturales, sociales y económicas. En tercer lugar, se ubican las 
piezas cuyo foco informativo está puesto en la sociedad civil, tales como la mo-
vilización activista, los hallazgos científicos o el papel de los grupos de presión. 
En cuarto lugar, se encuentran las piezas relacionadas con la transición ecoló-
gica, en sus diferentes vertientes: energía, movilidad, consumo y otras iniciati-
vas sostenibles. Por último, se identifican las piezas de contenido patrocinado 
(branded content), que se han querido diferenciar del resto por estar financia-
das por empresas; elemento que puede condicionar el producto informativo. 

Tabla 1. Tipología de temas para el análisis de la agenda climática 

Temática Subtemática 

Actualidad política 

1. Política nacional (España) 

2. Política internacional 

3. Compromisos y acuerdos 
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4. Otros 

Consecuencias del 
cambio climático 

1. Consecuencias naturales 

2. Consecuencias sociales 

3. Consecuencias económicas 

4. Otros 

Sociedad civil 

1. Movilización social 

2. Hallazgos y descubrimientos 
científicos 

3. Grupos de interés 

4. Otros 

Transición ecológica 

1. Energía 

2. Movilidad 

3. Consumo 

4. Otros 

Contenido patrocinado (branded content) 

Fuente: elaboración propia. 

En un segundo nivel, se realiza la identificación del actor principal de cada 
pieza informativa como elemento clave en la representación social de la infor-
mación (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012), poniendo el foco en el ámbito 
profesional/cívico al que pertenecen (tabla 2). Este análisis permite compren-
der mejor quiénes son los grupos destacados en las narrativas mediáticas y 
cómo su presencia influye en la comunicación de los acontecimientos. Así, iden-
tificar quiénes son los actores principales también permite un análisis crítico 
de la diversidad y representación social en los medios. Todo ello es relevante 
para observar tendencias de actores protagonistas, la pluralidad de visiones y 
perspectivas informativas, así como posibles desigualdades o sesgos en la co-
bertura mediática. 

Tabla 2. Tipología de actores protagonistas en la agenda climática 

Actor principal 

1. Políticos / Cargos institucionales 

2. Activistas y ONG 

3. Científicos 

4. Económicos 

5. Grupos de interés 

6. Periodistas 

7. Celebridades 

8. Otros 

Fuente: elaboración propia. 
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En un tercer nivel, se analiza el espacio informativo principal en un doble 
sentido: espacio de referencia y sección informativa. En primer lugar, la identifi-
cación del enfoque geográfico permite analizar en detalle desde dónde se esta-
blece el debate climático y dónde ponen el foco los medios para interpretar este 
fenómeno (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012). Este elemento también es 
relevante para conocer posibles interpretaciones en clave doméstica en contex-
tos nacionales o regionales (Fernández-Reyes et al., 2015; Lück et al., 2016). 

Tabla 3. Ubicación geográfica en el espacio informativo 

Ubicación 

1. España (nacional, regional, local) 

2. Europa 

3. Global / Mundial 

4. África 

5. Asia 

6. América Latina 

7. Oriente Medio / Próximo 

8. Estados Unidos 

9. Otros 

Fuente: elaboración propia. 

Y, por otra parte, en este punto se intenta analizar si las piezas se concen-
tran, mayoritariamente, en secciones especializadas (ej. Medio Ambiente) o si 
están distribuidas en áreas más generalistas para aumentar su visibilidad y al-
canzar un público más amplio (Parratt-Fernández, 2014). El estudio de este ele-
mento permite evaluar cómo los medios de comunicación organizan y priorizan 
sus contenidos, como reflejo de la importancia informativa asignada al cambio 
climático.  

Tabla 4. Ubicación en la sección informativa 

Sección 

1. Medio ambiente / Sección específica 
para cambio climático 

2. Nacional / Política 

3. Internacional 

4. Regional / Local 

5. Sociedad 

6. Economía / Empresa 

7. Ciencia / Tecnología 
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8. Estilo de vida / Moda / Celebridades 

9. Otras (Deportes, Sucesos, Tribuna-

les, Cultura…) 

Fuente: elaboración propia. 

3.3. Muestra 

En lo que se refiere a la muestra, la investigación pretende analizar de forma 
exhaustiva y diversificada la cobertura informativa en España de las cumbres 
climáticas de Glasgow (2021), Sharm el Sheij (2022) y Dubái (2023). La selec-
ción mediática se basa en criterios rigurosos que incluyen diversidad editorial, 
pluralidad de enfoques y modelos profesionales, siguiendo las recomendacio-
nes de autores como Boykoff y Luedecke (2016).  

En un primer bloque, se proponen medios de referencia como El País y El 
Mundo, con el objetivo de analizar la perspectiva de los principales líderes del 
ámbito informativo español. Ambos medios han sido objeto de numerosos es-
tudios en la cobertura informativa del cambio climático. En un segundo grupo, 
se incluyen medios de prensa digital, eldiario.es y El Confidencial, con el fin de 
proporcionar una perspectiva actual que refleje las dinámicas emergentes del 
ciberperiodismo. En un tercer bloque, se incluyen medios de prensa popular 
como okdiario y HuffingtonPost. Estos medios suelen abordar una amplia gama 
de temas que van desde lo político hasta el infoentretenimiento (Örnebring y 
Jönsson, 2004), con estilo informal y provocativo, y dosis de sensacionalismo. 
Esta apreciación ofrece una perspectiva interesante sobre cómo se aborda el 
cambio climático en contextos más populares y masivos. Es importante señalar 
que los seis medios seleccionados están incluidos en el prestigioso SCImago Me-
dia Rankings (SMR), ocupando posiciones destacadas entre los primeros 50 en 
términos de reputación mediática y alcance.  

Tabla 5. Definición de la muestra a nivel temporal  

Cumbres Muestra temporal analizada 

COP26: Glasgow (Escocia) 19/10/2021 – 19/11/2021 

COP27: Sharm el Sheij (Egipto) 27/10/2022 – 27/11/2022 

COP28: Dubái (Emiratos Árabes Unidos) 17/11/2023 – 17/12/2023 

Fuente: elaboración propia. 

La obtención de la muestra se ha realizado de forma automatizada a tra-
vés del servicio de hemeroteca digital MyNews1 en dos etapas. Primero, 

 

1 My News: Buscador de Noticias – Herramienta de clipping: https://mynews.es/ 

https://mynews.es/
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utilizando las palabras clave “COP26”, “COP27” y “COP28”, y marcando un pe-
riodo de un mes alrededor de cada cumbre. Y, segundo, realizando un filtrado 
manual posterior de piezas no relacionadas con la crisis climática, tribunas de 
opinión y de agencia. Tras su clasificación, la muestra final (n=671 piezas infor-
mativas) ha sido analizada por dos codificadores que realizaron un pre-test del 
10% de los mensajes (n=67), obteniendo unos valores de Alfa de Krippendorff 
(Hayes y Krippendorff, 2007) elevados en todas las variables (α>0,90).  

4. Resultados 

4.1. Notable seguimiento de las Cumbres del Clima en medios 

españoles 

En conjunto, la muestra total obtenida constituye un corpus documental de 671 
piezas informativas: 274 correspondientes a la COP26 de Glasgow, 178 a la 
COP27 de Sharm el Sheij y 219 a la COP28 de Dubái. En concreto, la COP26 es-
cocesa fue la más seguida por los medios españoles (40,8% de la muestra total), 
pues fue la primera conferencia del clima realizada tras la pandemia. En cambio, 
la COP27 egipcia fue la que menos interés informativo suscitó (26,5%). Estos 
datos marcan un volumen informativo significativo en todo el periodo pospan-
démico, pero también un patrón que vincula una menor cobertura a la celebra-
ción de la cumbre en países con notable limitaciones a la libertad de expresión, 
caso de Egipto (2022) y Emiratos Árabes Unidos (2023), que convendrá tener 
en cuenta en futuros estudios. 

Figura 1. Volumen de cobertura informativa en cada modelo profesional (n=671) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La muestra obtenida apunta a un notable índice de cobertura informativa 
de las cumbres del clima en los medios españoles (figura 1). Así, la prensa tra-
dicional o de referencia representa cerca de la mitad de las piezas (48,7%), 
mientras que los medios nativos digitales representan casi un tercio del volu-
men muestral (29,1%). Por su parte, la prensa popular acumula el menor volu-
men de piezas, con un 22,2% de la muestra informativa. En conjunto, pueden 
identificarse tres volúmenes diferentes de seguimiento informativo en función 
del modelo profesional: prensa tradicional (cobertura alta), prensa digital (co-
bertura media) y prensa popular (cobertura ligera). 

4.2. Transición hacia una agenda informativa cada vez más 

diversificada 

Los resultados indican una agenda informativa cada vez más diversificada y 
equilibrada, aunque claramente dominada por el contenido político.  

Con 350 piezas, la actualidad política representa más de la mitad del total 
(52,16%). Esto subraya un enfoque predominante institucional de las cumbres, 
Este asunto es el predominante en todos los medios analizados, mostrando el 
interés informativo en las negociaciones, acuerdos y anuncios de medidas. 

Figura 2. Composición global de la agenda climática en las cumbres del clima (n=671) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3. Ejemplo de pieza de actualidad política de la cumbre 

 
Fuente: El País. 
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Figura 4. Ejemplo de pieza de sociedad civil 

 
Fuente: El Mundo. 

 

Representando el 16,24% de la muestra, la cobertura sobre la sociedad 
civil incluye el papel de las ONG y activistas en las cumbres. Un tema aparente-
mente importante en la cobertura de eldiario.es y Huffington Post, pero que se 
presenta de forma transversal en todos los modelos profesionales. El asunto 
pone de relieve la creciente participación ciudadana, destacando protestas y ac-
ciones que buscan incidir en las decisiones políticas. Igualmente, con 103 piezas 
(15,35%), la transición ecológica ocupa un lugar destacado en la agenda infor-
mativa. Destaca especialmente su presencia en okdiario y El País. Este tema en-
globa las acciones encaminadas a cambiar el modelo económico, incluyendo el 
desarrollo de energías renovables, la reducción de emisiones y la innovación 
tecnológica. Sería, por tanto, un asunto transversal y de amplio enfoque edito-
rial. En contraposición, las piezas que abordan las consecuencias del fenómeno 
(12,67%) aparecen como un tema de menor interés, factor que evidenciaría un 
cambio en las prioridades editoriales. 

Figura 5. Composición global de la agenda climática en cada medio (n=671) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, los datos desagregados en el análisis de subtemas (figura 
6) proporcionan una visión más detallada de la agenda informativa. Con 199 
piezas (aproximadamente el 29,7% del total), compromisos y acuerdos es el 
subtema más relevante en la agenda climática. A continuación, las piezas que 
abordan la movilización social son el segundo grupo más numeroso (13,3%). 
Estas se centran en las acciones de la sociedad civil, incluyendo protestas, mar-
chas y actividades de concienciación cívica. 

 
Figura 6. Composición de subtemas en la cobertura informativa de las cumbres (n=671)

 

Fuente: elaboración propia. 
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informativa. Este asunto incluye, fundamentalmente, la discusión sobre ener-
gías renovables. Siguen de cerca las consecuencias naturales (8,8%), centradas 
en los efectos adversos en el medio ambiente, como fenómenos meteorológicos 
extremos, pérdida de biodiversidad y alteraciones en los ecosistemas. 
 

Figura 7. Ejemplo de pieza de hallazgos y descubrimientos científicos 
 

 
Fuente: eldiario.es. 

 

Por último, los subtemas con menor índice de cobertura son las conse-
cuencias sociales, económicas, movilidad y consumo. Resalta también, en la 
parte inferior, los hallazgos y descubrimientos científicos. 

 
Figura 8. Ejemplo de pieza de política nacional (España) 

 

 
Fuente: Huffington Post. 

 
Figura 9. Ejemplo de pieza de contenido patrocinado (branded content) 

 

 
Fuente: okdiario. 

 
Finalmente, el contenido patrocinado sobre el cambio climático, que re-

presenta un 3,58% de las noticias analizadas, refleja una estrategia clave utili-
zada por empresas y entidades para mejorar su imagen pública en un tema que 
ha adquirido una importante presencia mediática. Aunque esta categoría de 
contenido tiene una menor presencia en comparación con otras formas de co-
bertura. Las empresas que financian este tipo de publicaciones (ej.  figura 9) 
suelen hacerlo con el objetivo de presentarse como actores responsables y 
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comprometidos con la sostenibilidad, aprovechando la coyuntura política de las 
cumbres. En este ámbito, okdiario es el medio de comunicación que presenta 
más piezas informativas financiadas por grandes corporaciones. 

4.3. Entre el protagonismo tradicional de los actores políticos  

y la llegada de activistas y científicos 

Los resultados sobre el protagonismo de actores informativos en la cobertura 
de las cumbres del clima en medios españoles reflejan quiénes son considera-
dos las figuras más relevantes y autorizadas en el contexto de los eventos cli-
máticos.  

Figura 10. Composición global de actores informativos en la cobertura de las cumbres 
(n=671) 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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apoyo a iniciativas cívicas. Finalmente, los periodistas ocupan el último lugar 
como actores informativos (1,34%).  

En este punto, los contrastes entre modelos profesionales son escasos. 
Los cargos institucionales son los protagonistas de la cobertura informativa de 
todos los medios analizados. Sin embargo, en el segundo grupo sí se observan 
variaciones. Mientras que El País, El Mundo, eldiario.es y Huffington Post priori-
zan a activistas, El Mundo y okdiario conceden mayor protagonismo informativo 
a científicos. Por su parte, El Confidencial mantiene un enfoque equilibrado en-
tre ambos grupos sociales y profesionales. 

4.4. Predominio de una mirada informativa global 

La cobertura informativa de las cumbres del clima se distribuye a lo largo de 
diversos espacios, reflejando la importancia universal de estos eventos y el am-
plio enfoque periodístico en su interpretación geográfica. En este contexto, el 
espacio global o mundial emerge como el ámbito más destacado, demostrando 
su relevancia como referente informativo (39,94%).  

Figura 11. Resumen de espacios informativos en la cobertura de las cumbres (n=671) 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Igualmente, la cobertura cuyo foco está puesto en Europa (14,75%) y, más con-
cretamente, en la Unión Europea, refleja la importancia de las decisiones am-
bientales para las políticas comunitarias.  

Por otra parte, la región de Oriente Medio y Próximo tiene una presencia 
significativa (7,3%), especialmente debido a la COP28 de Dubái. Del mismo 
modo, la cobertura sobre América Latina (6,71%) presenta una moderada aten-
ción pues la región enfrenta desafíos importantes como la deforestación y el 
impacto en las comunidades indígenas. Por su parte, Estados Unidos, a pesar de 
ser uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, presenta unos 
valores inferiores de atención (4,17%). En último lugar, se encuentran los con-
tinentes de Asia (1,64%) y África (1,49%). 

Tanto la prensa tradicional como la digital muestran un claro enfoque glo-
balista. Sin embargo, la prensa popular muestra una mayor referencialidad al 
país de origen (España) en su cobertura. Estos matices mostrarían las priorida-
des informativas sobre el enfoque territorial del cambio climático. 

4.5. La sección de Medio ambiente como espacio informativo 

preferente para el cambio climático 

En cuanto a las secciones informativas, Medio Ambiente acapara casi la mitad 
de toda la cobertura informativa (45,9%). Esto supondría la consolidación ab-
soluta de la sección, además de su proyección editorial como espacio informa-
tivo preferente para el cambio climático. Internacional (16,24%) y Sociedad 
(11,48%) ocupan la segunda y tercera posición en el ranking. Estas secciones 
son más amplias en cuanto a contenidos, pudiendo desarrollar las piezas desde 
múltiples aproximaciones. La sección de Economía también recibe una cantidad 
considerable de cobertura (8,64%).  

Figura 12. Volumen de piezas publicadas en cada sección informativa (n=671) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las secciones de ámbito regional y local representan un volumen de co-
bertura ligeramente inferior a la anterior (6,26%), mostrando un moderado in-
terés de las interpretaciones domésticas en discusión. El resto de las secciones 
acumulan un volumen de cobertura más ligero y de desigual proporción. 

Por modelos profesionales pueden observarse diferentes matices que 
marcan las prioridades editoriales de los medios. Mientras que la prensa tradi-
cional se inclina claramente por la sección de Medio Ambiente (68,8%), la 
prensa digital divide la cobertura entre las secciones de Medio Ambiente 
(36,4%) y Sociedad (30,8%). Por su parte, la prensa popular prioriza sus conte-
nidos informativos sobre el cambio climático en las secciones de Internacional 
(33,6%) y de Economía (16,8%), mostrando así un criterio periodístico de en-
foque globalista. 

5. Discusión y conclusiones 
Los resultados obtenidos sobre la presencia de tres componentes clave (temas, 
sección y espacios informativos) en el estudio de la agenda informativa de las 
cumbres del clima permiten establecer una serie de conclusiones sobre la 
orientación de la agenda climática en España.  

En primer lugar, la tematización (O1) es claramente amplia y diversa, con 
un dominio significativo del contenido político. Sin embargo, la importancia de 
la transición ecológica resalta como un área de creciente interés, indicando un 
enfoque más equilibrado hacia una mayor inclusión de perspectivas pragmáti-
cas y orientadas a las soluciones (Parratt-Fernández et al., 2022; Radwan y 
Ayyad, 2024), mientras que las consecuencias del cambio climático no son la 
prioridad informativa en este contexto. Los resultados muestran una agenda 
informativa diversificada, con una fuerte presencia de subtemas políticos y 
compromisos internacionales, reflejando la importancia atribuida a las decisio-
nes y acuerdos de las COP. Las diferencias entre los distintos modelos profesio-
nales pueden identificarse en cuanto a volumen de cobertura y enfoque temá-
tico. Mientras que la prensa tradicional como El País y El Mundo está 
mayormente centrada en la discusión política, los medios digitales como eldia-
rio.es y El Confidencial ofrecen una cobertura más equilibrada que incluyen so-
luciones y las consecuencias directas del cambio climático. Por su parte, los me-
dios populares como okdiario y el Huffington Post tienen un enfoque más 
variado, aunque okdiario destaca por una mayor presencia de contenido patro-
cinado, mientras que el Huffington Post mantiene una cobertura más orientada 
a la sociedad civil. En conjunto, los datos sugieren que los medios españoles 
tienden a prestar más atención a los asuntos que son de alto interés público y 
con un impacto inmediato y visible (hard news). Temas como los acuerdos 
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políticos y las movilizaciones sociales de colectivos atraerían más atención de-
bido a su urgencia, mientras que las consecuencias naturales, aunque cruciales, 
recibirían menos cobertura debido a su complejidad técnica y menor impacto 
visual, en la línea de otros estudios de agenda temática (Carvalho y Burgess, 
2005; López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012). Al mismo tiempo, la moviliza-
ción social y las políticas energéticas reciben una atención significativa, indi-
cando un interés creciente en las protestas y las soluciones sostenibles. Esto 
reflejaría una tendencia hacia la democratización de la discusión climática en 
España, donde la participación y las iniciativas sostenibles empiezan a ser reco-
nocidas como elementos cruciales en la lucha contra el cambio climático. 

En cuanto al análisis del protagonismo informativo, el estudio pone de 
manifiesto la estructura de poder y la importancia relativa de los diferentes ac-
tores en la discusión climática (O2). Los políticos y cargos institucionales domi-
nan ampliamente la cobertura debido a su papel en la toma de decisiones, la 
negociación e implementación de acuerdos; una tendencia compartida en todos 
los medios analizados y alineada con estudios anteriores que confirma la deriva 
institucionalista de la cobertura climática (Parratt-Fernández et al., 2020; Gärt-
ner, 2023). No obstante, los activistas y científicos también poseen un protago-
nismo significativo, reflejando su influencia en la presión social y el aporte del 
conocimiento académico como fundamento en las soluciones. Asimismo, los re-
sultados inciden en el proceso de celebrificación de activistas, como referentes 
ciudadanos en la causa climática (Jiménez-Morales y López-Mármol, 2022; Du-
vall, 2023). 

En cuanto al análisis de los espacios informativos (O3), la cobertura geo-
gráfica se concentra predominantemente en el espacio global (39,9%), seguido 
de una fuerte presencia en España (23%) y Europa (14,8%). Esto reflejaría la 
importancia de las decisiones climáticas a nivel mundial y la dimensión diplo-
mática en dicha contienda (Painter y Schäfer, 2018). Aunque el contexto domés-
tico también es relevante (Fernández-Reyes et al., 2015; Lück et al., 2016), la 
dimensión internacional domina ampliamente la cobertura informativa. Solo la 
prensa popular priorizaría el enfoque nacional, mostrando así un interés rela-
tivo en la contienda, motivado por el debate político interno. 

Por otra parte, la mayor parte de la cobertura se concentra en la sección 
de Medio Ambiente; que se observa muy consolidada como ámbito de especia-
lización. No obstante, la cobertura regular en otras secciones como Internacio-
nal, Sociedad y Economía, especialmente entre la prensa digital y popular, sub-
raya un enfoque amplio, la transversalidad del fenómeno y su amplio encaje en 
diferentes espacios informativos (Parratt-Fernández, 2014). 
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Finalmente, el análisis pone de manifiesto la publicación minoritaria de 
contenido patrocinado (O4). Aunque se trata de una muestra reducida (3,6%), 
y estrechamente vinculada en la prensa popular, este tipo de contenido puede 
beneficiar a actores de dudoso interés climático, como grandes corporaciones 
energéticas o sectores que históricamente han contribuido al calentamiento 
global. Además, podría afectar a la credibilidad de los medios, que, al asociarse 
con patrocinadores que practican greenwashing, corren el riesgo de ser perci-
bidos como cómplices en esta estrategia, subrayando la necesidad de un perio-
dismo crítico y una mayor transparencia en la relación entre los medios y sus 
fuentes de financiación (Moreno y Ruiz-Alba, 2021).  

En síntesis, los resultados subrayan una evolución significativa de la 
agenda de los medios españoles a la hora de tratar la crisis climática en el con-
texto pospandémico (2021-2023), que se concreta en cuatro rasgos globales. 
Por una parte, se consolida una agenda cada vez diversificada, donde la acción 
social, la economía verde y la transición ecológica se han convertido en priori-
dades informativas muy importantes para los medios. Por otra parte, nuevos 
protagonismos informativos, sobre todo expertos y activistas, complementan la 
presencia dominante del poder político en las cumbres. Y respecto a los espa-
cios informativos, se detecta la consolidación de una mirada global sobre la cri-
sis climática y de secciones específicas como prioridad editorial ante este pro-
blema clave en la agenda internacional. 

Es importante ampliar el abanico informativo, pues la excesiva institucio-
nalización puede alejar a la sociedad civil de la causa climática (Fernández-Cas-
trillo y Magallón-Rosa, 2023). Esta invitación a la reflexión es esencial para fo-
mentar un periodismo más especializado y comprometido con la diversidad de 
perspectivas necesarias para abordar la complejidad de la crisis climática (Sen-
dra-Duro y López-Rabadán, 2024) y en un contexto bajo la amenaza de la des-
información (Vu et al., 2022). Resulta más importante todavía después de la re-
valorización profesional que consiguió la pandemia (Casero-Ripollés, 2020; 
García-Marín, 2020).  

El estudio en medios españoles puede no reflejar tendencias globales, su-
giriendo la necesidad de comparaciones internacionales en investigaciones fu-
turas. Será necesario comprobar las tendencias detectadas en el futuro, espe-
cialmente en el ámbito de la tematización, así como la necesidad de analizar los 
encuadres noticiosos a través de los estudios de framing para una mayor pro-
fundidad. 
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