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Resumen

La producción y el consumo de energía basado en la quema de combusti-
bles fósiles representan dos tercios de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero (GEI) por lo que las medidas orientadas a la descarbo-
nización del sector energético resultan claves en la lucha contra el cambio 
climático. Ante esta realidad, podría suponerse que el cambio climático es 
uno de los temas principales en la prensa en relación al asunto energético. 
Sin embargo, tras el análisis de 1.958 piezas informativas relacionadas con la 
energía publicadas entre 2008 y 2012 en siete diarios nacionales españoles, 
solo 153 se referían al cambio climático, es decir, apenas un 8 por ciento del 
total (7,8%). La desvinculación del fenómeno del cambio climático con el sec-
tor causante de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero a 
nivel global no hace sino desmaterializar el problema y dificultar la acción de 
los ciudadanos, no sólo en cuanto al cambio de hábitos o comportamientos 
en relación al consumo, sino, sobre todo, en cuanto al incremento del nivel de 
exigencia a los representantes políticos.
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AbstRAct

Production and energy consumption mainly based on fossil fuels account 
for two thirds of global emissions of greenhouse gases (GHGs). Therefore, 
measures aimed at decarbonising the energy sector are key in the fight 
against climate change. Given this reality, it could be assumed that climate 
change is one of the main issues regarding the energy issue. However, after 
analysis of 1,962 news items related to energy published between 2008 and 
2012 in seven Spanish national newspapers, only 153 were related to climate 
change, ie, only 8 percent of the total. Untying the phenomenon of climate 
change with the deceased sector two-thirds of emissions of greenhouse gases 
globally merely dematerialize the problem and hinder the action of citizens, 
not only in terms of changing habits or behaviors relation to consumption, 
but above all, in terms of increasing the level of demand political represen-
tatives.

Keywords: climate change, energy, media attention, coverage.

1. IntRoduccIón

La importancia del componente energético en la lucha contra el cambio 
climático llevó a la Agencia Internacional de la Energía (AEI) a publicar un 
informe especial del World Energy Outlook de cara a la COP21 celebrada 
en París en 2015 en el que proponía una estrategia para alcanzar un punto 
máximo de las emisiones mundiales relacionadas con la energía en 2020 
y mantener el límite del calentamiento global por debajo de los 2ºC. Ese 
máximo podría lograrse fomentando tecnologías y políticas que garanticen 
la descarbonización del  sector energético a largo plazo, eliminando combus-
tibles fósiles e incrementando el peso de las energías renovables en el mix 
energético. 

Ante esta realidad, cabe preguntarse cómo aparece en la prensa la cone-
xión entre cambio climático y producción y consumo energético teniendo en 
consideración la contribución de los medios en la configuración de la opinión 
pública (Lippmann, 2003) y su potencial para influir en la percepción social y 
reforzar o cambiar el sentido y el alcance del discurso sobre un tema en par-
ticular (Culbertson y Stempel, 1985; Gamson y Modigliani, 1989; Dunwoody 
y Neuwirth, 1991; McCombs, 2004). 

 El tratamiento periodístico del cambio climático ha sido estudiado por 
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numerosos autores tanto en el ámbito internacional como en España. Sin 
embargo, estas investigaciones no se han centrado en el análisis de la rela-
ción con el sector energético, principal emisor de gases de efecto invernadero 
(GEI). Así pues, el objetivo principal de este trabajo es determinar la presen-
cia de la conexión entre cambio climático y energía en la prensa española. 

2. eneRgíA y cAmbIo clImátIco

El desarrollo de las energías renovables es imprescindible para combatir 
el cambio climático, como indicaba la AEI apuntando medidas concretas1 y 
también la International Renewable Energy Agency (IRENA) en su informe 
de 2015. Si se consiguiera duplicar la cuota de energías renovables en el mix 
energético mundial para 2030 se alcanzaría alrededor de la mitad de la reduc-
ción de emisiones requerida y si se acompañara de mejoras en la eficiencia 
energética, se lograría el objetivo crítico de mantener el calentamiento global 
por debajo de los 2°C. 

Limitar el aumento de la temperatura a 1.5ºC fue el ambicioso objetivo 
marcado en el Acuerdo de París con el que concluía la 21ª Conferencia 
de las Partes de la Convención contra el Cambio Climático (COP21) cele-
brada en diciembre de 2015. Sin embargo, según Greenpeace, los planes 
de reducción de emisiones en la mesa llevan a casi los 3ºC. Para la ONG 
ambientalista la producción con energía renovable tiene que acelerarse y, 
aunque esta es la única tecnología mencionada en el acuerdo, solo aparece 
en relación a la necesidad de promover el acceso universal a la energía sos-
tenible en los países en desarrollo, en particular en los de África. Nada se 
decía de la necesidad del fomento de las renovables a escala global a pesar 
de que el uso de combustibles fósiles es el máximo responsable del cambio 
climático.   

En este contexto internacional, mientas que otros países presentan fuer-
tes reducciones en sus emisiones, en España aumentaron en 2015 un 4% 
respecto al año anterior, según indica el Observatorio de la Sostenibilidad 

1  Las cinco medidas concretas son: aumentar la eficiencia energética en los sectores de la 

industria, los  edificios y el transporte; reducir progresivamente el uso de las centrales de carbón menos 

eficientes y prohibir su construcción; aumentar las inversiones en tecnologías renovables en el sector 

de la electricidad; eliminar paulatinamente las subvenciones a los combustibles fósiles para los usuarios 

finales de aquí a 2030, y reducir las emisiones de metano derivadas de la producción de petróleo y gas.
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en su informe sobre cambio climático en España. El aumento de la gene-
ración  de energía eléctrica con carbón, que ha crecido  casi  un  20%,  el  
mayor consumo  de  productos  petrolíferos  (cerca del  2%)  y  el  estan-
camiento del consumo de gas natural son los factores que contribuyeron al 
aumento de las emisión de GEI. Las energías renovables no están incre-
mentando su peso en el mix energético como deberían (SOS’16, p. 10).

En 2015 el uso del carbón en las centrales de producción de electrici-
dad creció un 23% respecto a 2014. La falta de lluvias —que hizo caer la 
generación a través de las centrales hidráulicas— y los anticiclones encade-
nados —que incidieron en el descenso de la energía eólica— dispararon el 
uso de la fuente más contaminante: el carbón.

También las emisiones en el transporte se incrementaron un 3,4% 
durante 2015. El transporte es el sector de la economía española donde más 
rápido crecen las emisiones y las previsiones apuntan a que en breve será 
el que más contribuya al cambio climático. El 40% del gasto energético en 
España proviene de los transportes, que producen un 35% del total de emi-
siones y el  25%  de  las domésticas,  una  proporción  superior  a  la  media  
europea  (en torno al 20%). El automóvil es el medio que más energía de 
tracción consume y se sitúa así como principal foco emisor y principal res-
ponsable de la contaminación del aire en las ciudades (SOS’16, p. 25).

3. cAmbIo clImátIco en los medIos

Los estudios sobre la presencia del cambio climático en los medios han 
cobrado gran importancia en los últimos años y son muchos los investi-
gadores que se dedican al tema. Desde distintas perspectivas, se ha anali-
zado la atención mediática (entre otros, Boykoff y Roberts, 2007; Schäfer, 
Ivanova y Schmidt, 2014; Luedecke et al, 2016), la representación pública 
de la incertidumbre sobre el cambio climático (Zehr, 2000, Sampei y 
Aoyagi-Usui, 2009) o las representaciones sociales en función de la ideo-
logía política. Carvalho (2005, pp. 19) afirmaba que fue el gobierno en 
Reino Unido quien definió el discurso sobre el cambio climático, estable-
ciendo los términos del debate. También Carvalho (2007) encontró vincu-
laciones entre los puntos de vista ideológicos y la construcción discursiva 
de los argumentos científicos en tres diarios británicos de referencia, The 
Guardian, The Independent y The Times, de 1985 a 2001. 

El creciente interés investigador tiene su correspondencia en la mayor 
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presencia en medios después de determinados eventos que marcaron la 
atención mediática y social. En Estados Unidos, la atención mediática al 
cambio climático fue reducida hasta 1987 (McComas y Shanahan, 1999) 
con picos en la cobertura a partir de 1988, año en el que el calentamiento 
global se había convertido en un asunto relevante en la prensa norteameri-
cana debido a la ola de calor que azotó el país. Ungar (1992, p. 483) con-
cluyó que para la construcción de una alerta en los medios como la que 
supone el cambio climático, no observable ni con efectos inmediatos, es 
necesario que se produzcan impactos dramáticos en el mundo real. Jaspal 
y Nerlich (2014, p. 2) también consideran que 1988 puede ser conside-
rado como el año en que el asunto estuvo en “la cresta de la ola del interés 
social, político y mediático como problema global que necesita una solu-
ción global”. En este momento, el cambio climático pasa del ámbito cientí-
fico a la esfera sociopolítica incrementándose su aparición en los medios en 
Estados Unidos (Trumbo, 1996), Reino Unido (Carvalho y Burguess, 2005) 
y Alemania (Weingart et al, 2000). 

Sin embargo, en otros países europeos como España, en 1988 solo cuatro 
informaciones hicieron referencia al cambio climático en el diario El País. 
Hasta 1995 no se aprecia un número importante de alusiones al tema. La 
reducción de emisiones va adquiriendo protagonismo hasta llegar al punto 
máximo de interés informativo hasta la fecha: 2007, cuando Al Gore gana 
el Óscar al mejor documental con ‘Una verdad incómoda’ y se le concede 
el Nobel de la Paz junto al Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio climático (IPCC). En el caso español, la atención se incrementó 
por la publicación del IV informe del IPCC en Valencia  (Mercado, 2012b, 
p. 443-444). 

El siguiente pico de interés se registró en 2009, con la celebración de la 
Cumbre de Copenhague, como han destacado estudios sobre la cobertura 
en países como Estados Unidos y Reino Unido (Boykoff, 2011), Francia 
(Aykut et al., 2012), Bangladesh (Miah et al., 2011), India (Jogesh, 2012), 
Canadá (Achong y Dodds, 2012), Argentina (Mercado, 2012a), Chile 
(Takashasi y Meisner, 2013) o Finlandia (Lyytimäki, 2011).

La importancia de las Conferencias de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) en la comu-
nicación del cambio climático ha llevado a diversos investigadores a cen-
trarse en ellas (entre otros, Brossard et al, 2004; Anderson, 2009; Painter, 
2010; Liu et al., 2011; Kunelius y Eide, 2012; Arcila-Calderón et al, 20151, 
2015b), por tratarse, en palabras de Carvalho y Burguess (2005, p. 1461), 
de “momentos críticos del discurso” que suponen un potencial de transfor-
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mación en la comprensión de una problemática y constituyen una prueba 
para las posiciones discursivas “establecidos”.

Schäfer et al. (2012, p. 18) concluyeron que el cambio climático es un 
asunto relevante en los medios analizados en 27 países, con una media de 
cobertura del 0,62 por ciento de artículos publicados entre 1997 y 2009. 
Para definir la importancia relativa de este índice de presencia, la compa-
raron con la de otros asuntos como la investigación en células madre o el 
genoma humano, que reciben menos cobertura en países como Alemania, 
Francia y Estados Unidos. Max Boykoff y su equipo (Luedecke et. al, 
2016) mantiene un observatorio permanente en la Universidad de Boulder 
sobre cobertura del cambio climático en varios países, entre ellos España, 
con datos recopilados por Fernández Reyes (2016), uno de los investigado-
res españoles que más ha estudiado el tratamiento periodístico del cambio 
climático (2010a, 2010b, 2012, 2013, 2015).

 Para el caso español, Fernández Reyes, Piñuel y Vicente (2015) han ana-
lizado la cobertura realizada por tres diarios españoles, El País, El Mundo 
y La Vanguardia de 2000 a 2014. Comprueban cómo en el ámbito español 
los picos de interés se produjeron en 2007, con fluctuaciones a finales de 
cada año coincidiendo con la celebración de las COP, sobre todo durante la 
Cumbre del Clima de Copenhague celebrada en 2009 (COP15), cuando se 
alcanzan cerca de 600 referencias en total. 

 León estudió el contraste de las fuentes, la norma del equilibrio o 
balance, en la cobertura de la Cumbre de Copenhague en la prensa española 
como “una práctica que constituye una posible causa de desinformación 
para el público” (2011, p. 193), relacionada con la línea editorial del medio. 
León y de Lara (2013) determinaron la elevada presencia del enfoque polí-
tico en la cobertura de los tres diarios españoles de mayor difusión (El País, 
El Mundo y Abc). 

 Las investigadoras Blanco, Quesada y Teruel (2013) concluyeron en su 
análisis de los editoriales de El País, El Mundo y La Vanguardia a lo largo 
de catorce años, entre las cumbres del clima celebradas en Kioto y Durban, 
que los intereses políticos y el alineamiento ideológico priman frente a la 
necesidad de crear conciencia sobre la gravedad del cambio climático. Los 
medios recurren a razones de orden político o económico antes que a “argu-
mentaciones de carácter científico o, simplemente, a otras de carácter social 
o humanitario”. Las mismas autoras compararon la posición editorial de 
El País y el New York Times, que según los resultados del estudio, parecen 
compartir una línea similar, en el sentido de que ambos aceptan el consenso 
sobre el cambio climático y apoyan los objetivos fijados en el Protocolo de 
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Kyoto pero priorizando la polarización política frente a la concienciación. 
Las agendas editoriales de estos diarios no están dando importancia a la 
difusión de las causas del cambio climático, y por lo general no están pro-
porcionan opiniones basadas en fuentes científicas confiables. Así pues, los 
medios no están contribuyendo a, en palabras de Díaz Nosty (2009), “una 
estrategia de acompañamiento al núcleo central del problema, ya descrito 
por el consenso científico, que no es otro que la progresiva degradación del 
ecosistema por formas de producción y consumo energético insostenibles”. 
Otros trabajos españoles se han centrado en el análisis de la cobertura del 
cambio climático los informativos televisivos (Sánchez, Morales y Cáceres 
(2012), Erviti y de Lara (2012) o Gaitán y Piñuel, 2013).  

 La conexión del asunto energético con el cambio climático es uno de 
los aspectos que no se han tratado en profundidad en estos estudios por lo 
que, dado su interés, es el objeto de estudio escogido en este trabajo, que se 
enmarca en un proyecto más amplio que analiza el tratamiento informativo 
del asunto energético en la prensa española2.

4. metodologíA

La técnica utilizada para estudiar el tratamiento informativo ha sido el análisis 
de contenido (Bardin, 1986; Wimmer y Dominick, 1996; Gaitán y Piñuel, 1998; 
Neudendorf, 2002; Igartua, 2006), que permite examinar científicamente “tanto 
los significados como los significantes de cualquier texto (Wimmer y Dominick, 
1996). Para Piñuel y Gaitán (1995, p. 519), el análisis de contenido es el “conjunto 
de procedimientos interpretativos y de técnicas de comprobación y verificación 
de hipótesis aplicadas a productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) 
o a interacciones comunicativas que, previamente registradas, constituyen un 
documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes”. 

El periodo de análisis escogido, 2008-2012, pretende ser una primera apro-
ximación al asunto en el momento en que explota la crisis económica mundial, 
con efectos en todos los ámbitos sociales e incluso en la reducción de emisiones 
nacionales. 

2  Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad titulado ‘Análisis del 

tratamiento informativo de las políticas energéticas en España, procesos de recepción y organizaciones 

sociales” (CSO2012-38363).
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Las unidades de análisis fueron todos aquellos textos publicados en siete 
diarios españoles de ámbito nacional (El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia, 
El Periódico, La Razón y Público) en los que se hacía referencia a las palabras 
claves “energía/s” y “energético/a” en una muestra aleatoria de una semana 
por mes durante los cinco años a analizar. Para su identificación se utilizó 
MyNews, que ofrece la posibilidad de obtener las páginas en pdf de los dia-
rios. Se recogen los textos informativos-interpretativos y los artículos de opi-
nión aunque se analizan con criterios diferentes. Se consideran las siguientes 

variables:
a) Identificación: fecha de publicación, cabecera, sección, titular, autoría 

(firma).
b) Caracterización formal: ubicación (portada o no), página (par, impar, 

doble, mas de dos páginas), apoyo gráfico, función de la fotografía.
c) Caracterización informativa: género periodístico, tema, ámbito geo-

gráfico, actores, fuentes y encuadres ‘eco’.
Este trabajo presenta los resultados referidos al tema cambio climático. 

5. Resultados

Las energías renovables son el asunto estrella en la prensa durante los cinco 
años del periodo de muestra, con presencia en 582 de las 1.958 unidades de 
análisis, lo que representa cerca del treinta por ciento del total (29,8%). Le 
sigue la energía nuclear con 235 apariciones (12%) ya sea como tal fuente de 
energía (60), respecto a las centrales (149), la investigación en la fisión nuclear 
(4) o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Cuencia, lo 
que los ecologistas denominan ‘cementerio nuclear’  (16). El mismo número de 
piezas se centran en la política energética del Gobierno en términos generales. 
El sector eléctrico (déficit de tarifa, recibo de la luz, industria, Bolsa…), con 
197 apariciones es el cuarto tema con mayor presencia en los diarios (10,1%). 
Las 154 informaciones sobre cambio climático (7,9 por ciento del total) le 
hacen ocupar el quinto puesto en este ranking de 12 asuntos relacionados con la 
energía, como puede verse en el Gráfico 1. 

Con menor cobertura, aparecen temas como el de la eficiencia energética, 
el desarrollo o la movilidad sostenible, las energías fósiles, la contaminación o 
las reivindicaciones ecologistas, con una presencia casi residual.
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El País es el diario que más piezas sobre el cambio climático en relación 
a la energía publica (29,7% del total de 154), seguido por La Vanguardia 
(18,1%) y El Mundo (17,4%). El diario en el que menos aparece es El 
Periódico de Catalunya (Gráfico 2). 

En relación a estas diferencias, puede señalarse la existencia de periodis-
tas especializados cuya firma se repite, como Rafael Méndez o Javier Rico 
en El País, Antonio Cerrillo en La Vanguardia o Pedro Cáceres y Gustavo 
Catalán en El Mundo.

La sección ‘Sociedad’ es donde más presencia tiene el cambio climá-
tico unido a la  energía (23,4%). En los diarios con sección de ‘Ciencia 
y Tecnología’ en aquellos años (Público y El Mundo fundamentalmente), 
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las piezas aparecen en estas páginas en lugar de en ‘Sociedad’ (15,6%). 
Destacan también las informaciones de las distintas ediciones, lo que hemos 
denominado ‘Local’ (16,9 %). Sin embargo, es llamativa es la escasa apari-
ción del tema en ‘Nacional’ y en ‘Internacional’. 

Puede apreciarse una significativa disminución de la atención mediática 
desde 2008 y 2009, cuando se superaron el medio centenar de piezas (51 y 
53, respectivamente), lo que supone más de dos tercios del total de textos 
en los que se relaciona el cambio climático con la energía (un 67,5%). El 
asunto decae a la mitad en 2010 con 25 piezas y sigue bajando hasta las 8 
en 2012. El pico de atención se produce también aquí durante la Cumbre 
de Copenhague, señalada en todos los estudios como un punto de inflexión 
respecto al incremento de la presencia del cambio climático en los medios. 

En cualquier caso, gran número de textos no relacionan de manera clara 
el aumento de las emisiones con la producción y consumo energético. Se 
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limitan a mencionar la conveniencia del fomento de las energías renova-
bles pero no centran la problemática. Algunos piezas en las que sí se pre-
sentan ambos conceptos vinculados irresolublemente son, por ejemplo, la 
titulada “El ahorro energético como única certeza contra el cambio climá-
tico” (ABC, 22 de abril de 2008), en la que se informa sobre lo dicho en la 
Escuela de Energía y Cambio Climático, organizada por Focus Abengoa y 
por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. En el texto, la perio-
dista Lola Rodríguez reproducía las palabras del profesor Gómez-Romero 
del CSIC que aseguraba que no existen «balas de plata» contra el cambio 
climático, si bien la lucha comienza por lo más urgente: el uso de ener-
gías más limpias, como el hidrógeno, para sustituir al petróleo. En segundo 
lugar, el uso de las fuentes renovables de energía primaria y el ahorro, y 
en tercero, la eficiencia energética. Incluso se señalaba la necesidad de 
reflexionar sobre la presencia de varios coches en un mismo núcleo familiar 
o el exceso de electrodomésticos. 

En la información acerca de la tercera reunión del equipo de mitigación del 
Grupo Intergubernamental sobre cambio climático de la ONU que se celebró 
en Vigo en 2012 (“La crisis dispara el uso del carbón y la emisión de gases de 
efecto invernadero”, ABC, 6 de noviembre de 2012), se recogía la preocupa-
ción de los científicos por el incremento de las emisiones a nivel global con las 
bajadas en el precio del petróleo, que ha disparado su consumo. En este foro, 
además de manifestarse la necesidad de potenciar las energías renovables, se 
afirmó que “no nos vamos a quedar sin carbón, petróleo ni gas natural en el 
siglo XXI”. En este sentido, “es necesario concienciar a la población porque 
no podemos esperar a que se acaben sino adoptar medidas para limitar su uso”.

En el análisis “Bruselas busca la fuente de energía perfecta” (El País, 12 
de diciembre de 2011), Vicens Molins analiza los cinco escenarios distintos 
que planteaba la Unión Europa para reducir las emisiones en su lucha contra 
el cambio climático. Todos pasaban por el aumento de las fuentes de energía 
renovables, reducir al mínimo el uso de energía nuclear y compensarlo con un 
mayor uso de centrales térmicas con sistemas de captura y almacenamiento de 
carbono. La UE estaba preocupada por la incertidumbre generada por las dife-
rentes políticas energéticas de los miembros de la Unión que habían supuesto 
una gran pérdida de competitividad respecto a las empresas asiáticas y nortea-
mericanas. El mismo informe señala a España como el país europeo con más 
riesgo para las empresas energéticas, en especial por el déficit tarifario, que 
cifra en 4.000 millones de euros para 2011.

Algunas iniciativas regionales recogen perfectamente la relación 
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entre energía y cambio climático como la que publica El País en la noti-
cia “Bilbao y San Sebastián ahorran energía y reducen las emisiones de 
CO2” (El País, 20 de diciembre de 2008). Los ayuntamientos de Bilbao, 
San Sebastián, Durango (Vizcaya) y Beizama (Guipúzcoa) ponían en mar-
cha una serie de medidas de eficiencia energética y apoyo a las renovables 
para reducir las emisiones dentro del Plan Vasco de Cambio Climático que 
pretendía situar las emisiones de la comunidad en un 14% más respecto a 
1990. Se dejaba patente en el sector cómo el sector energético, el transporte 
son los que más contribuyen al computo total de emisiones. En La Razón, 
se hacen eco de otra iniciativa, la Estrategia de la Región de Murcia frente 
al Cambio Climático 2008-2012 (ERMCC), cuyo objetivo era reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en una quinta parte, apostando por mate-
rias como las energías renovables o la movilidad sostenible» (“Una estra-
tegia regional prevé disminuir emisiones de CO2”, La Razón, 5 de junio de 
2008).

La Vanguardia, en el editorial titulado “Ártico, cambio climático y energía” 
(22 de agosto de 2010), valoraba las consecuencias del deshielo del Ártico 
a consecuencia del calentamiento global, entre ellas las nuevas exploracio-
nes en busca de gas y petróleo. Para el diario, “sería una paradoja que el 
calentamiento del planeta propiciara el aprovechamiento de recursos energé-
tico aflorados por él pero cuyo uso nos llevaría a un bucle de mayor impacto 
ambiental.” Su posición quedaba clara, apostando por las energías renova-
bles “ya que la extracción del petróleo nos conduce a situarnos en los límites 
de las posibilidades tecnológicas de aprovechamiento. Esa es también la lec-
ción del accidente en el golfo de México. Tal vez no haya que perforar a tanta 
profundidad para encontrar energía, sino aprovechar recursos que están más 
en la superficie del planeta y que cada día notamos en la cara al tomar el 
viento o el sol”. El claro posicionamiento en este editorial no se corresponde, 
sin embargo, con el tratamiento informativo sobre el asunto en las páginas 
del diario en líneas generales, del mismo modo que en el resto de periódicos 
analizados. 

6. Conclusiones
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El cambio climático no aparece relacionado con la producción y consumo 
de energía en la gran mayoría de piezas periodísticas centradas en el asunto 
energético. La discusión se centra en aspectos políticos, económicos, técnicos 
en el caso de la energía, y en las negociaciones internacionales o informes 
científicos, en el caso del cambio climático. Sin embargo, en escasas ocasio-
nes aparecen unidos. 

En este asunto, como aparece reflejado en el análisis realizados en los siete 
diarios españoles de ámbito nacional, puede existir un interés por no des-
tacar el cambio climático al sector energético, uno de los principales anun-
ciantes en los medios y con mayor relevancia política, económica y social. La 
industria energética impone su agenda hasta conseguir que esta relación no 
aparezca en el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 que se consi-
dera clave en la lucha contra el cambio climático.

La desvinculación del fenómeno del cambio climático con el sector cau-
sante de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
global no hace sino desmaterializar el problema y dificultar la acción de los 
ciudadanos, no sólo en cuanto al cambio de hábitos o comportamientos en 
relación al consumo, sino, sobre todo, en cuanto al incremento del nivel de 
exigencia a los representantes políticos, los que, al fin y al cabo, han de tomar 
las decisiones. 

La conexión entre energía y cambio climático es necesaria para promover 
un mayor compromiso de la industria y los legisladores para avanzar hacia la 
descarbonización. Esta transformación energética es clave en la lucha contra 
el cambio climático pero sin embargo, no aparece como tal en los programas 
electorales de los principales partidos españoles. Los ciudadanos han de exi-
gir a sus representantes que actúen y para ello, han de conocer el asunto a 
través del relato de los medios de comunicación que, sin embargo, no presen-
tan de forma destacada la relación energía-cambio climático.
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