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ES Resumen. Este trabajo analiza la gestión de fuentes como criterio de calidad en la información del cambio 
climático, tomando como caso de estudio la cobertura periodística de las cumbres del clima realizadas 
durante el periodo pospandémico: Glasgow (2021), Sharm el Sheij (2022) y Dubái (2023). Para ello, se revisan 
tres variables —número, identificación y la variedad— que conectan con indicadores como la credibilidad, el 
pluralismo o la influencia. La muestra está formada por 671 piezas informativas publicadas en seis medios 
españoles de diferente modelo profesional y amplio enfoque editorial. Los resultados dibujan un panorama 
mediático basado, por un lado, en la abundancia y correcta identificación de fuentes; y por otro, en la variedad 
y participación social. Se observa un creciente protagonismo de los activistas, así como un rol destacado de 
las fuentes científicas y expertas. Los resultados apuntan un aumento significativo de la especialización y 
calidad en la cobertura periodística del cambio climático. 
Palabras clave: Periodismo, cambio climático, fuentes informativas, calidad periodística, especialización.

ENG Source management as a quality criterion in information on climate 
change. New roles for activists and experts in the Spanish coverage 

of post-pandemic Climate Summits (2021-2023) 
Abstract. This work analyzes the management of sources as a quality criterion in climate change 
information, taking as a case study the journalistic coverage of the climate summits held during the post-
pandemic period: Glasgow (2021), Sharm el Sheikh (2022) and Dubai (2023). To do this, three variables are 
reviewed —number, identification and typology— that connect with indicators such as credibility, pluralism 
or influence. The sample is made up of 671 informative pieces published in six Spanish media with different 
professional models and broad editorial focus. The results draw a media panorama based, on the one hand, 
on the abundance and correct identification of sources; and on the other, on the variety and participation 
of new actors. A growing role of activists is observed, as well as a prominent role of scientific and expert 
sources. The findings point to a significant increase in specialization and information quality in journalistic 
coverage of climate change.
Keywords: Journalism, climate change, information sources, journalistic quality, specialization.

Cómo citar: Sendra-Duro, E., y López-Rabadán, P. (2024). La gestión de fuentes como criterio de calidad en 
la información sobre el cambio climático. Nuevos roles de activistas y expertos en la cobertura española de 
las Cumbres del Clima pospandémicas (2021-2023). Estudios sobre el Mensaje Periodístico 30(2), 375-386. 
https://dx.doi.org/10.5209/esmp.95264

1. Introducción

La problemática del cambio climático ha contado 
con un tratamiento mediático irregular durante dé-
cadas. A lo largo de los años 80 y 90, la cobertura 

fue más bien discreta exceptuando la aprobación 
del Protocolo de Kioto (1997), tratado internacional 
cuyo objetivo es reducir las emisiones de efec-
to invernadero (Erviti-Ilundáin, 2018). En los años 
2000, el lanzamiento del documental Una verdad 
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un cambio de tendencia y la consolidación de la pre-
ocupación climática en los medios de información. 
Concretamente, 2019 fue el año con más cobertu-
ra de la crisis climática en España (Teso-Alonso y 
Fernández-Reyes, 2020). Esto se debe al éxito de 
movilizaciones de la sociedad civil, así como a la ce-
lebrificación de activistas ecologistas, convertidos 
en verdaderos prescriptores (influencers) climáticos. 
Ese mismo año, el periódico inglés The Guardian co-
menzó a emplear los términos “emergencia climá-
tica” y “crisis climática” para referirse al cambio cli-
mático y el Diccionario Oxford declaró “emergencia 
climática” palabra del año. Como consecuencia, se 
ha producido un aumento del interés y de la preocu-
pación social por la emergencia climática en el mun-
do y en España, como indican los barómetros del CIS 
(2020, 2022). 

En el ámbito académico, numerosas investiga-
ciones afirman que los focos de atención mediática 
a la emergencia climática coinciden frecuentemente 
con eventos de política internacional, como la publi-
cación de los informes del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y, muy 
especialmente, de las Cumbres del Clima (Ahchong 
y Dodds, 2012; Fernández-Reyes et al., 2015). Por 
ejemplo, Teso-Alonso et al. (2018) observaron el ma-
yor pico de cobertura del año 2017 en la decisión po-
lítica del presidente Donald Trump de retirarse de los 
acuerdos de la COP21 de París. Los siguientes focos 
de atención mediáticos serían la cobertura de fenó-
menos meteorológicos adversos, cada vez más fre-
cuentes, y los hallazgos científicos (Jiménez-Gómez 
y Martín-Sosa-Rodríguez, 2021; Lozano-Ascencio, 
Franz-Amaral y Puertas-Cristóbal, 2022). Estos da-
tos son monitorizados de forma global por el grupo 
de expertos del Media Climate Change Observatory 
(MeCCO) liderado por la Universidad de Colorado, 
del que también forman parte investigadores espa-
ñoles (Fernández-Reyes et al., 2017).

En el año 2020, la COVID-19 colapsó la agenda 
mediática y la emergencia climática pasó a un se-
gundo plano informativo, pues la pandemia supuso 
un nuevo desafío para la sociedad y el periodismo 
(Fernández-Reyes, 2021). La crisis sanitaria sirvió 
para reconectar a la ciudadanía con la información 
sobre asuntos públicos, así como para revalorizar la 
profesión periodística (Casero-Ripollés, 2020). En 
este contexto, el cambio climático recuperó tímida-
mente la presencia informativa en la segunda mitad 
del año 2020 (Pearman et al., 2020). En la actualidad, 
se ha producido un aumento gradual de la informa-
ción sobre el cambio climático, especialmente du-
rante la celebración de grandes foros políticos (Teso 
et al., 2022). 

Parratt, Mera y Carrasco (2020) subrayan que la 
agenda climática ha logrado superar el espacio tra-
dicional de las secciones de medio ambiente para 
ganar presencia en otras secciones de la prensa 
generalista española, así como en suplementos es-
pecializados. Los ejemplos de esta transformación 
provienen de diferentes modelos profesionales y 
editoriales. Así, El País lanzó las secciones ‘Clima y 
Medio Ambiente’ y ‘Planeta Futuro’, especializadas 
en información climática. En paralelo, El Mundo abrió 
la sección ‘Sostenibles’ para informar de la transición 
ecológica y los cambios que deberá afrontar la políti-
ca y la economía en este nuevo escenario climático. 

incómoda, protagonizado por el exvicepresidente 
de Estados Unidos Al Gore, y la entrega del pre-
mio Nobel de la Paz al Panel Intergubernamental 
de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 
las Naciones Unidas (ONU) y al mismo Al Gore re-
cibieron una importante atención mediática (Teso-
Alonso y Lozano-Ascencio, 2022). Estos hitos refle-
jaron la fijación de los medios por los eventos de 
carácter internacional en la cobertura informativa 
del cambio climático.

No obstante, en los últimos años, la emergencia 
climática se ha consolidado como uno de los temas 
más presentes de la agenda mediática española 
(Parratt et al., 2020). Esto se debe a la intensa movi-
lización ecologista de la sociedad civil y al papel que 
desempeñan los medios y las redes sociales como 
altavoces, que lo sitúan como uno de los temas más 
importantes del panorama político y social a nivel in-
ternacional (Newman et al., 2022). En este sentido, 
los medios de comunicación juegan un papel central 
en la alfabetización mediática y en la concienciación 
ambiental de la ciudadanía, que cada vez se muestra 
más sensibilizada (Damico et al., 2018).

Dentro de este ámbito informativo, la celebración 
anual de las Conferencias de Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (COP), también conocidas 
como Cumbres del Clima, ha amplificado notable-
mente la cobertura mediática del cambio climático, 
especialmente desde la COP15 de Copenhague 
(2009) y la COP21 de París (2015), donde se firmó el 
acuerdo internacional para la adaptación climática 
que conlleva la reducción de emisiones de efecto 
invernadero. 

El año 2019 fue el año con mayor cobertu-
ra de la crisis climática en España (Teso-Alonso y 
Fernández-Reyes, 2020). Sin embargo, la llegada de 
la COVID-19 colapsó la agenda mediática y dejó fue-
ra de juego el debate climático (Stoddart et al., 2021; 
Parratt y Carvalho, 2022). Así, la emergencia climáti-
ca pasó a un segundo plano, pues la pandemia supu-
so un nuevo desafío para la sociedad y el periodismo 
(Fernández-Reyes, 2021). No sería hasta 2021, en un 
contexto pospandémico, cuando el cambio climáti-
co volviera a ocupar portadas y titulares, especial-
mente durante la celebración de las Cumbres del 
Clima (Teso-Alonso y Lozano-Ascencio, 2022).

El objetivo de este artículo es conocer el grado 
de especialización periodística en la cobertura infor-
mativa del cambio climático a través del análisis de 
la gestión de fuentes como criterio de calidad. En un 
contexto informativo marcado por la nueva normali-
dad pospandémica, una mayor preocupación social 
por el cambio climático y la problemática de la des-
información, esta investigación se plantea como una 
vía de estudio para conocer el grado de especializa-
ción periodística en este ámbito.

2. Marco teórico
2.1.  La relevancia informativa de la informa-

ción climática
En las dos últimas décadas, los asuntos relaciona-
dos con el cambio climático han ocupado un lugar 
más bien discreto en la agenda mediática, aunque 
de continua presencia en el tiempo (López-Rabadán 
y Casero-Ripollés, 2012; Fernández-Reyes et al., 
2015). Sin embargo, en los últimos años se detecta 
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cercanos al Partido Republicano. Así mismo, Moreno 
y Ruiz-Alba (2021) analizaron el papel de las grandes 
compañías energéticas en la misma cumbre. Más 
recientemente, Díaz-Echarri et al. (2024) identifica-
ron el activismo, la proximidad y la polémica como 
elementos clave en el tratamiento informativo de la 
prensa española a la hora de abordar las Cumbres 
del Clima.

En definitiva, las cumbres son foco de atención 
mediática y de amplio interés para la comunidad 
investigadora. Su celebración anual permite esta-
blecer análisis longitudinales capaces de identificar 
tendencias en la cobertura informativa del cambio 
climático. Igualmente, su cobertura facilita la educo-
municación y la sensibilización social frente a este 
desafío global (Peralta-García y Ouariachi Peralta, 
2015).

2.3.  La gestión de fuentes como criterio de 
calidad en la información climática

La calidad informativa está influida por diversas 
cuestiones estrechamente relacionadas con las ru-
tinas periodísticas (Saunders et al., 2018). En este 
sentido, un aspecto determinante es la gestión de 
fuentes como proceso trascendente la producción 
y contraste de la información (Casero-Ripollés y 
López-Rabadán, 2013). Un proceso clave especial-
mente en un amplio contexto de desinformación, 
donde preocupa la propagación de información falsa 
y engañosa (Salaverría et al., 2020; Pérez-Escoda y 
Pedrero-Esteban, 2021). Parratt et al. (2020) apuntan 
a la cantidad y a la diversidad de fuentes informativas 
como factores decisivos que influyen directamente 
en la calidad informativa del periodismo especiali-
zado en cambio climático. Así, una cobertura perio-
dística óptima atenderá a criterios de cantidad, di-
versidad y pluralidad informativa (Franklin y Carlson, 
2010). La ausencia de fuentes identificables y la ca-
rencia de contraste son síntomas de cierta dejación 
e inacción profesional (García-Galera et al., 2020). 

En este sentido, un conjunto cada vez mayor de 
fuentes compiten por establecer su perspectiva 
climática, incluidos científicos, activistas, políticos 
y actores económicos (Anderson, 2017). A medi-
da que el cambio climático ha ido ganando terreno 
en la agenda mediática, los medios han pecado de 
una excesiva dependencia hacia las fuentes insti-
tucionales, pues los políticos son la fuente de in-
formación más citada (Shehata y Hopmann, 2012; 
Rueda-Úbeda, 2015), una tendencia que se repite en 
España (Arcila-Calderón et al., 2015). Sin embargo, la 
supeditación periodística a fuentes oficiales puede 
privilegiar la voz de las élites en detrimento de las mi-
norías (Comfort et al., 2019). Pérez-Curiel et al. (2015) 
lo achacan al papel cada vez más importante de los 
gabinetes, que se han convertido en el referente 
informativo de muchas redacciones. Una práctica 
que denota pasividad por parte de los periodistas 
(Fernández-Sande et al., 2020).

Si hay un colectivo damnificado por la excesi-
va institucionalización de las fuentes informativas, 
ése ha sido la comunidad científica, los verdaderos 
expertos en cambio climático (Abejón et al., 2020). 
Para Carvalho (2009), la identificación de fuentes 
con la ciencia es una distinción que aporta espe-
cialización y calidad a la información climática. No 

En el ámbito de los medios nativos digitales, elDia-
rio.es cuenta con la sección ‘Clima’ como unos de 
sus focos de prioridades editoriales. Asimismo, El 
Confidencial ha rebautizado la sección de medio am-
biente con el nombre ‘Planeta A’ con el objetivo de 
profundizar en subtemas como clima y energía. Por 
su parte, en el ámbito de la prensa popular, Okdiario 
cuenta con la sección ‘okgreen’, que incorpora con 
frecuencia contenido patrocinado (branded content). 
Por último, HuffingtonPost cuenta con la etiqueta 
‘Planeta’ para catalogar piezas informativas relacio-
nadas con la emergencia climática.

2.2.  Las COP como evento clave de la co-
bertura climática actual 

Las cumbres anuales de Naciones Unidas tienen un 
efecto movilizador para los medios, pues constitu-
yen el pico mediático de la agenda climática interna-
cional, en parte debido a la relevancia de las decisio-
nes gubernamentales y a la participación de líderes 
mundiales, actores institucionales y de la sociedad 
civil (Kunelius y Eide, 2012). Así, las cumbres son pla-
taformas cruciales para establecer una agenda glo-
bal en la lucha contra el cambio climático.

La COP25 de Madrid, que acogió España en 
2019 ante la renuncia de Chile, catapultó la cober-
tura informativa en medios españoles (Teso-Alonso 
y Fernández-Reyes, 2020). Esta fue la última cum-
bre celebrada antes de la pandemia del COVID-19, 
decretada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como emergencia de salud pública interna-
cional en marzo de 2020. Año y medio más tarde, 
la COP26 de Glasgow (2021) resultó clave para la 
reactivación de la agenda climática. Este aconteci-
miento, rebautizado como “el siguiente París”, provo-
có una gran atención mediática por las expectativas 
que generaban sus planteamientos iniciales (Tobin y 
Barritt, 2021). Asimismo, la COP27 de Sharm el Sheij 
(2022) y la COP28 de Dubái (2023) supusieron un 
nuevo hito en la consolidación del evento como refe-
rente absoluto de la cobertura informativa del cam-
bio climático.

En conjunto, las conferencias reciben una amplia 
cobertura informativa, lo que contribuye a aumentar 
la conciencia sobre la gravedad de la crisis climática. 
Se trata de un estadio de comunicación política de 
primer nivel, motivo por el cual han recibido la aten-
ción de numerosos artículos académicos de amplio 
enfoque analítico. Por un lado, Painter et al. (2018) 
analizaron la cobertura informativa de la Cumbre de 
París a través de medios digitales identificando dife-
rencias en la tematización respecto a la prensa tra-
dicional. Por su parte, Elkhouly (2023) analizó la co-
bertura periodística de la COP27 de Sharm el Sheij 
en la prensa norteamericana y egipcia, hallando un 
interés informativo en las energías limpias, el creci-
miento sostenible y la economía verde. En España, 
Erviti-Ilundáin y León (2021) analizaron la cobertura 
de la COP21 en medios españoles y extranjeros de 
ámbito digital, y destacaron que se trataba de una 
cobertura propia de la prensa española no condicio-
nada por la línea editorial de los medios. Igualmente, 
Castillo-Esparcia y López-Gómez (2021) estudiaron 
el discurso y la visión partidista en medios estadou-
nidenses durante la conferencia COP25 de Madrid e 
identificaron discursos negacionistas en los medios 
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3. Metodología
3.1. Objetivos
El objetivo principal de este artículo es profundizar 
en el estudio de la gestión de fuentes como criterio 
de calidad profesional y de transformación de las 
rutinas periodísticas en la cobertura informativa de 
las Cumbres del Clima pospandémicas: Glasgow 
(COP26), Sharm el Sheij (COP27) y Dubái (COP28). A 
continuación, se desarrollan los objetivos específi-
cos que se persiguen con este estudio: 

O1. Analizar el número de fuentes presentes 
en las piezas informativas.
O2. Clasificar las fuentes presentes aten-
diendo al grado de identificación y visibilidad 
(correctamente, parcialmente identificada o 
velada).
O3. Analizar la tipología de fuentes presentes, 
atendiendo a la diversidad y representatividad 
de las mismas.

Además, se plantean los siguientes objetivos se-
cundarios que buscan complementar el estudio:

O4. Examinar el papel de la hibridación digi-
tal como herramienta que conecta la tradición 
y la innovación periodística en la gestión de 
fuentes.
O5. Identificar nuevas tendencias en la es-
trategia de gestión de fuentes y comparar 
entre modelos profesionales y diferente línea 
editorial.

3.2. Técnica
Para dar respuesta a los objetivos anteriores, se 
plantea un diseño metodológico cuantitativo basa-
do en la realización de un análisis de contenido de 
la cobertura periodística del cambio climático en los 
medios españoles. Esta técnica permite una revisión 
y un registro sistemático de una muestra e identifi-
car tendencias y ejemplos periodísticos significati-
vos (Eiroa y Barranquero, 2017). Para ello, se propo-
ne un estudio empírico que examina las principales 
características en la gestión de fuentes, a partir de 
una actualización de los indicadores asociados a la 
calidad informativa del modelo de metodológico de 
Casero-Ripollés y López-Rabadán (2013), intrínseca-
mente relacionados con la cobertura informativa del 
cambio climático. A través de tres variables (núme-
ro, identificación y tipología de fuentes) se analizan 
los indicadores de calidad informativa asociados: 
credibilidad, influencia, pluralismo y participación. 
Así, a mayor cumplimiento de cada variable (mayor 
número, mejor identificación, mayor diversidad), ma-
yor presencia del indicador de calidad asociado. No 
obstante, cabe destacar que el género periodístico 
empleado, así como la temática de la pieza, influyen 
directamente en el volumen de fuentes de cada tex-
to periodístico (ver detalles en la Tabla 1). 

obstante, la propia comunidad científica considera 
que la calidad de la información publicada sobre la 
emergencia climática es deficiente, que se explica 
con poca profundidad y con ciertas dosis de sen-
sacionalismo (Baquero y León, 2013). La figura del 
científico, a pesar de ser considerada como garantía 
de rigor y conocimiento en los medios de comuni-
cación, no parece encontrarse en la misma posición 
que la esfera institucional (Vicente-Mariño y Vicente-
Torrico, 2014). 

Sin embargo, la hibridación digital parece haber 
ampliado el foco de fuentes disponibles para perio-
distas en los últimos años (Van Leuven et al., 2018). 
Los medios han incorporado el contenido publica-
do en redes como una herramienta más a la gestión 
tradicional de fuentes (Benaissa-Pedriza, 2018; Von 
Nordheim et al., 2018). Esta hibridación está sir-
viendo para conectar campos profesionales y, más 
aún, como puente entre la tradición y la innovación 
periodística (Chua y Duffy, 2019). Del mismo modo, 
las redes sociales están facilitando la participación 
de nuevos expertos, ONG y activistas, actores que 
tradicionalmente ocupaban un rol más secundario 
(Odriozola-Chené y Pérez-Arozamena, 2023). En 
este sentido, Lück et al. (2016) consideran que los 
activistas proporcionan valor especializado a las pie-
zas informativas en un entorno altamente institucio-
nal. Asimismo, la actividad de movimientos sociales 
y el activismo climático parece haber ganado apoyo 
público, lo que puede haber llevado a los medios a 
prestar más atención a sus peticiones y demandas 
(Amondarain, Barranquero y Arrilucea, 2022). Un cla-
ro ejemplo es el papel que han adquirido los llama-
dos influencers climáticos, auténticos prescriptores, 
como la activista Greta Thunberg, que se han visto 
expuestos a una gran actividad pública y mediática 
(Hayes y O’Neill, 2021). 

Casero-Ripollés y López-Rabadán (2013) propo-
nen una serie de indicadores asociados a la gestión 
de fuentes como criterio para evaluar la calidad pe-
riodística y se centran en los efectos que provoca di-
cha información: credibilidad, influencia, pluralismo y 
participación. La inclusión de una variedad de pers-
pectivas y testimonios fortalece la credibilidad de la 
información al evidenciar un proceso de contrasta-
ción adecuado. Asimismo, cuantas más fuentes y 
opiniones diferentes se consulten, mayor será el plu-
ralismo y la participación social. En paralelo, el ac-
ceso profesional a fuentes relevantes y de renombre 
otorga a los periodistas un mayor nivel de influencia 
y prestigio. 

En síntesis, la gestión de fuentes se presenta 
como indispensable para ofrecer al público una co-
bertura informativa de calidad, con más rigor y cali-
dad. Estos son indicadores básicos para garantizar 
una información especializada sobre el cambio cli-
mático, además de fortalecer la capacidad de los 
medios para influir en la opinión pública y movilizar a 
la acción frente a este desafío global.
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llamativo, condicionada por la estrategia del clickbait 
(Bravo-Araujo et al., 2020). Por ello la inclusión de la 
prensa popular en el estudio. Los seis medios se-
leccionados se incluyen en el listado de reputación 
mediática SCImago Media Rankings (SMR)1, con una 
posición destacada entre los 50 primeros de ámbito 
nacional.

Con esta selección, se pretende encontrar simili-
tudes y diferencias en la gestión de fuentes en me-
dios de procedencia y características dispares, así 
como nuevas tendencias en la cobertura informativa 
con el foco en estrategias de hibridación digital.

Puesto que las cumbres tienen una duración va-
riable, el período de análisis del estudio se ha am-
pliado a un mes de duración, treinta días, con el ob-
jetivo de abordar también la previa al acontecimiento 
y el debate posterior generado tras la clausura. La 
búsqueda de piezas periodísticas se ha realizado a 
través de la plataforma digital MyNews, utilizando las 
palabras clave “COP26”, “COP27” y “COP28”. Para 
no condicionar la muestra, se ha realizado un filtro 
manual, excluyendo las piezas de agencias y otras 
piezas cuyo foco de interés no eran ni la Cumbre del 
Clima ni el cambio climático. En este sentido, cabe 
destacar los casos de Okdiario y HuffingtonPost, 
pues surgen dudas de que sus piezas no obtengan 
parte de la información desde agencias. No obstan-
te, las piezas se han incluido en el análisis para con-
formar una muestra representativa y equilibrada de 
cada modelo profesional. 

1 El País y El Mundo encabezan el ranking en primero y segun-
do puesto, mientras que elDiario.es y El Confidencial ocupan 
la 15ª y la 22ª posición, respectivamente. Los medios Huffing-
tonPost y Okdiario ocupan la 27ª y la 44ª plaza.

3.3. Muestra
En cuanto a la muestra de análisis, se ha optado por 
seleccionar una representación equilibrada y di-
versa de la cobertura informativa en España. Bolin 
y Hamilton (2021) subrayan la importancia de la di-
versidad de medios en el estudio de las diferentes 
perspectivas informativas del cambio climático. Por 
ello, este análisis toma como referencia la cobertura 
de la cumbre en seis medios españoles, de ámbito 
generalista, exclusivamente en su publicación di-
gital, atendiendo a criterios de diversidad, variedad 
editorial y modelo profesional (Boykoff y Luedecke, 
2016): prensa tradicional (El País y El Mundo), prensa 
digital (elDiario.es y El Confidencial) y prensa popular 
(HuffingtonPost y Okdiario). 

La elección, en un primer bloque, de medios de 
referencia tradicionales como El País y El Mundo re-
fleja la intención de examinar la perspectiva de los lí-
deres en el ámbito informativo español, que han des-
empeñado un papel importante en la formación de la 
opinión pública. La inclusión en un segundo bloque 
de prensa nativa digital, representada por elDiario.es 
y El Confidencial, ofrece una visión contemporánea 
que refleja las dinámicas del periodismo en línea. 
Asimismo, la inclusión en un tercer bloque de la lla-
mada prensa popular (Örnebring y Jönsson, 2004), 
representada por Okdiario y HuffingtonPost, busca 
explorar cómo los medios con enfoques comercia-
les abordan la temática del cambio climático en con-
textos más sensacionalistas o de entretenimiento. 

Mientras que la prensa de élite se vincula con in-
formación de interés general, la prensa popular pre-
senta un modelo de orientación comercial (Mellado, 
2014). En el contexto actual, la prensa popular suele 
centrar sus publicaciones en contenido visualmente 

Tabla 1. Variables de calidad para el análisis de fuentes.

Variable Indicador de 
calidad informativa

1.  Número total (multitud de fuentes presentes en la pieza)
 •  Sin fuentes—una fuente (escasez)
 •  Dos-tres fuentes (estándar profesional) 
 •  Cuatro fuentes
 •  Cinco fuentes
 •  Más de cinco fuentes

• Credibilidad
• Influencia

2.  Tipo de identificación
 •  Correctamente identificada (la fuente se identifica completamente)
 •  Parcialmente identificada (la fuente es reconocida de forma genérica, omitiendo algu-

nos aspectos de su identidad)
 •  Fuente velada (la fuente no puede identificarse)

• Credibilidad
• Influencia

3.  Tipología
 •  Institucionales y políticas (líderes internacionales, responsables públicos y Administra-

ción)
 •  Económicas (empresas, entidades financieras e instituciones de ámbito económico)
 •  Científicas (investigadores, profesores y expertos en el campo científico)
 •  Sistema mediático (periodistas, medios de comunicación, documentales, reportajes 

audiovisuales…)
 •  Activistas (asociaciones ecologistas, ONG, reconocidos activistas y influencers)
 •  Grupos de interés (lobbies, consultores, think-tanks, analistas y otros expertos)
 •  Redes sociales (contenido publicado en la red)
 •  Otros (ninguna de las anteriores)

• Pluralismo
• Participación

Fuente: elaboración propia a partir de la actualización del modelo de Casero-Ripollés y López-Rabadán (2013). 
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de la muestra, con 82 y 67 piezas, respectivamente. 
Se trata de dos grupos muy equilibrados en volumen 
de noticias. Por último, las piezas que incorporan 
seis o más corresponden a un generoso 32,6 % de 
la muestra, con 219 piezas informativas. Se trata del 
grupo más numeroso del corpus de noticias. En con-
junto, las piezas informativas que superan las tres 
fuentes, por encima del estándar profesional, supo-
nen el 54,8% del total. Un porcentaje importante que 
conlleva pluralidad y diversidad.

Gráfico 2. Número de fuentes por pieza (agregado).

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3. Número de fuentes por pieza en cada medio 
(agregado).

Fuente: elaboración propia. 

Atendiendo a los resultados agregados, se iden-
tifican diferencias entre el volumen de fuentes con-
sultadas por cada medio de comunicación (gráfico 
3). En el ámbito de la prensa popular, Okdiario es el 
medio con menor número de fuentes consultadas. 
Las piezas con una o ninguna fuente representan 
más del 25% de su cobertura informativa. También 
es, porcentualmente, el medio con más piezas infor-
mativas dentro del estándar profesional (2-3 fuen-
tes). Su cobertura general se sitúa, en más de un 
80%, por debajo de las cuatro fuentes informativas. 
En cuanto a HuffingtonPost, su volumen principal de 
cobertura se ubica dentro del estándar profesional. 
En conjunto, entre las dos y las cinco fuentes se sitúa 
más del 60% de su cobertura informativa. Así mis-
mo, cuenta con un importante número de piezas que 
superan las cinco fuentes.

En lo referente al ámbito de los medios digitales, 
El Confidencial presenta una cobertura informativa 

4. Resultados
A grandes rasgos, la muestra indica un grado de se-
guimiento importante de las Cumbres del Clima en 
la prensa española. Así, la prensa tradicional acapa-
ra casi la mitad de la muestra total (48,7%), mientras 
que los medios nativos digitales representan un ter-
cio del volumen de piezas informativas (29,1%). Por 
su parte, la prensa popular ocupa el tercer lugar, con 
un volumen del 22,2% de la muestra. En conjunto, se 
observa una cobertura significativa de las conferen-
cias, especialmente de los medios de referencia y la 
prensa digital. El volumen de piezas es abundante y 
muy equilibrado por modelos profesionales. Por lo 
tanto, esta representación mediática sugiere que la 
emergencia climática es un tema relevante para los 
medios de comunicación en España y que la proble-
mática trasciende las diferencias editoriales y profe-
sionales entre este tipo de medios.

Gráfico 1. Muestra total COP26, COP27 y COP28.

Fuente: elaboración propia.

En términos generales, el protocolo de análisis 
de contenido nos permite obtener una visión ge-
neral de la estructura informativa dominante en la 
cobertura mediática de las Cumbres del Clima. Las 
principales tendencias identificadas señalan, por un 
lado, un elevado número de fuentes informativas en 
las piezas informativas, así como una correcta iden-
tificación de las mismas. Así mismo, se observa un 
pluralismo amplio en la tipología de fuentes informa-
tivas, con un protagonismo creciente de las fuentes 
activistas y expertas en las noticias. Estos tres indi-
cadores apuntan a una mayor especialización perio-
dística en la materia, aunque con contrastes entre 
modelos profesionales.

A continuación, se examinan de manera exhaus-
tiva los resultados principales de la investigación.

4.1.  Predominio de un elevado número de 
fuentes por pieza

Los resultados (Gráfico 2) indican que la escasez de 
fuentes (piezas sin fuentes o con únicamente una 
fuente) abarca el 16,4% del total de la muestra, con 
110 piezas informativas. Las piezas que acumulan en-
tre 2 y 3 fuentes representan el 28,8% de la muestra 
analizada y es el segundo grupo más numeroso de la 
muestra, con 193 piezas informativas. Las piezas con 
cuatro o cinco fuentes, representan el 12,2% y el 10% 
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Este alto nivel de identificación de las fuentes 
refleja una ética periodística sólida y una mayor es-
pecialización. La transparencia en la procedencia de 
las fuentes es fundamental para construir la confian-
za del público y garantizar la credibilidad del conteni-
do mediático. Además, esta práctica también contri-
buye a la rendición de cuentas y a la responsabilidad 
de los medios de comunicación ante su audiencia y 
la sociedad en general. 

4.3.  Tipología de fuentes: cargos institucio-
nales y activistas copan la agenda

El análisis realizado refleja una clara tendencia hacia 
una cobertura informativa con una amplia diversidad 
de fuentes. Y, en consecuencia, una mayor pluralidad 
y participación de la sociedad en la agenda climáti-
ca. Los resultados totales del análisis permiten iden-
tificar cuatro grandes niveles en la importancia de la 
tipología de fuentes.

Por un lado, los resultados muestran un primer ni-
vel liderado por las fuentes institucionales y políticas 
(43,6%). Los datos apuntan a un elevado grado de 
dependencia de este tipo de fuentes por parte de los 
medios. Estas fuentes suelen ser cargos políticos y al-
tos mandos de la administración pública, agencias gu-
bernamentales y otras instituciones. La naturaleza de la 
cumbre, organizada por Naciones Unidas y el gobierno 
anfitrión, condiciona notablemente los interlocutores.

En un segundo nivel, se encuentra a los activistas 
(17%) y la comunidad científica (13,4%). Se trata de 
una tipología de fuentes de carácter más especiali-
zado y vinculado emocional y profesionalmente a la 
causa climática. 

En un tercer nivel se encuentran las fuentes eco-
nómicas (6,7%), las fuentes provenientes del sistema 
mediático (6,6%) y los grupos interés (5,9%). Por lo 
que se refiere a las fuentes económicas, están fun-
damentalmente protagonizadas por empresas, fon-
dos de inversión y entidades financieras. En cuanto 
al sistema mediático, el grupo incluye fuentes rela-
cionadas con otros medios o periodistas, especial-
mente de medios extranjeros.

equilibrada y con un buen número de referencias. 
Más del 60% de sus piezas informativas cuentan 
con cuatro o más fuentes de información. Destaca, 
en este sentido, el importante volumen de piezas 
de más de cinco fuentes, superior al 25%. También 
es, porcentualmente, el medio con menor número 
de piezas con escasez de referencias. Por su par-
te, elDiario.es presenta una cobertura similar, pero 
con mayor número de piezas que superan las cinco 
fuentes. 

La prensa tradicional o de referencia representa 
la mayor cobertura informativa de las cumbres y el 
mayor número de referencias. Tanto El País como El 
Mundo superan las cuatro o más fuentes informati-
vas en más del 60% de sus piezas informativas. Así 
mismo, El País se sitúa a la cabeza con mayor núme-
ro de piezas que supera las seis fuentes informati-
vas. En paralelo, El Mundo también acumula un buen 
número de piezas, dentro del estándar profesional 
(2-3 fuentes).

Con base en lo anterior, se identifica, por un lado, 
a la prensa popular, en un terreno próximo al están-
dar profesional (2-3 fuentes), mientras que los me-
dios digitales y la prensa de referencia sobrepasan 
esta ratio, con un volumen de referencias mucho 
mayor (cuatro o más fuentes).

4.2.  Estándar profesional basado en la co-
rrecta identificación de las fuentes

Los resultados globales en el análisis de la iden-
tificación de las fuentes señalan un cumplimiento 
general en la cobertura informativa de las Cumbres 
del Clima. Así, el 95,5 % de las fuentes son correc-
tamente identificadas. Solo el 2,3% de las fuentes se 
identifican parcialmente y un anecdótico 2,2% de las 
fuentes son veladas y se oculta su procedencia. Una 
correcta identificación enlaza con criterios de cali-
dad periodística, como la transparencia, la credibili-
dad y la influencia. Por ello, estos datos son positivos 
en tanto que reflejan un alto grado de transparencia 
informativa y de honestidad por parte de los medios 
de comunicación.

Gráfico 4. Tipología de fuentes utilizadas (agregado).

Fuente: elaboración propia.
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que no se adscriben en ninguna de las tipologías 
anteriores. 

En el gráfico 5, se puede observar la tipología de 
fuentes referenciadas por cada medio en su cobertura 
informativa. Se identifican similitudes entre modelos 
periodísticos, así como algunos contrastes que pue-
den estar condicionados por diversos factores, como 
las rutinas profesionales o la orientación editorial.

Finalmente, en un cuarto nivel, se ubican el resto 
de las tipologías analizadas: redes sociales (3,2%) 
y otros (3,5%). A pesar de que se trata de un por-
centaje relativamente bajo, la presencia de fuentes 
provenientes de redes sociales muestra la creciente 
importancia de estas plataformas como fuente de 
información y como complemento en la redacción 
periodística. El grupo “otros” lo conforman voces 

Gráfico 5. Tipología de fuentes utilizadas por cada medio (agregado).

Fuente: elaboración propia.

La prensa tradicional presenta un conjunto de 
referencias muy similar. Los contrastes más noto-
rios son un mayor volumen de fuentes científicas en 
El País y un mayor valor porcentual de fuentes ins-
titucionales y políticas en El Mundo. En el caso de 
los medios digitales, elDiario.es acumula, porcen-
tualmente, el mayor volumen de fuentes activistas, 
mientras que El Confidencial reúne el mayor volumen 
de fuentes institucionales y políticas. Así mismo, el 
primero destaca por el uso de redes sociales como 
fuentes, mientras que el segundo incorpora un nú-
mero mayor de fuentes económicas. Por último, los 
medios populares también presentan diferentes ma-
tices. Huffington Post es el medio con mayor referen-
cia a las redes sociales de toda la muestra analizada 
y acumula un buen volumen de referencias activis-
tas. En contraste, Okdiario reúne el mayor volumen 
de fuentes de carácter económico, además de ofre-
cer la menor representación a la comunidad cien-
tífica de toda la muestra. Aun así, coinciden ambos 
medios en mostrar una excesiva dependencia de 
fuentes del sistema mediático.

5. Discusión y conclusiones
El análisis realizado muestra una tendencia positiva 
que apunta a una mayor especialización del sector 
en la cobertura de la emergencia climática. Las cua-
tro variables contempladas en el estudio (credibili-
dad, influencia, pluralismo y participación), basadas 
en los indicadores propuestos por Casero-Ripollés 
y López-Rabadán (2013), permiten reconocer nuevas 
tendencias y contrastes entre medios de diferente 
naturaleza y enfoque profesional.

De acuerdo con los resultados (O1), es posible 
identificar tres niveles en la calidad de la cobertu-
ra informativa de los medios. Por un lado, la prensa 
tradicional tiende a mantener estándares de calidad 
más altos en la producción informativa: cobertura 
amplia, abundancia de fuentes, pluralismo y parti-
cipación social. Por otro lado, los medios nativos 
digitales se sitúan en un eslabón inferior, pero con 
altos índices de calidad: cobertura media, pluralismo 
y participación. Por su parte, los medios populares 
muestran un estándar más ligero: menor cobertu-
ra, menor número de fuentes y mayor dependen-
cia de otras publicaciones mediáticas y digitales. 
Asimismo, como se ha advertido en el apartado me-
todológico, surgen dudas de que parte de sus piezas 
se obtengan desde agencias.

En cuanto a la credibilidad e influencia, la correc-
ta identificación de las fuentes (O2), en más de un 
95% de las referencias de las 671 piezas analiza-
das, refleja altos estándares de calidad informativa, 
lo cual es imprescindible para generar confianza en 
la profesión periodística. Así mismo, la abundancia y 
variedad de fuentes presentes en las piezas informa-
tivas refleja una amplia perspectiva y evidencia plu-
ralismo, algo fundamental para realizar una cobertu-
ra equilibrada y representativa socialmente.

En cuanto a la tipología de las fuentes utilizadas 
(O3), esta investigación confirma la excesiva depen-
dencia de fuentes institucionales y políticas por par-
te de los medios españoles (43,6%), en sintonía con 
otras investigaciones anteriores (Eide et al., 2010; 
Abejón et al., 2020). Sin embargo, esta dependen-
cia de la esfera institucional no parece entorpecer 
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contextualización del contenido obtenido de las re-
des sociales. 

Como conclusión, el análisis de la gestión de fuen-
tes en la cobertura de las Cumbres del Clima pospan-
démicas reflejó las prioridades y los desafíos del pe-
riodismo posterior a la pandemia (O5): más pluralidad, 
más participación y mayor especialización periodísti-
ca. El cambio climático es el desafío más importante 
al que se enfrenta la sociedad contemporánea y el 
periodismo apunta a una transformación a la hora de 
abordarlo. Los medios españoles están mostrando un 
compromiso con la información climática, así como 
una voluntad de visibilizar y dar voz a los diferentes ac-
tores que conforman el debate climático. Estos datos 
reflejan una tendencia positiva de la prensa española, 
que traspasa modelos profesionales y líneas editoria-
les, y que puede ayudar a mantener la confianza y cre-
dibilidad de la ciudadanía en la profesión periodística, 
especialmente en un contexto de desinformación que 
no es ajena al cambio climático.

Sin embargo, este estudio, también presenta al-
gunas limitaciones. En nuevos trabajos será necesa-
rio diferenciar entre géneros informativos y filtrar al 
máximo las piezas de agencia. La tendencia positiva 
que se desprende de los resultados es una buena 
noticia que permite mirar con optimismo al futuro 
del periodismo, en vía de una mayor especialización. 
En próximas investigaciones será necesario prestar 
atención al papel que juegan otros medios, como 
las plataformas de verificación (fact-checking) en la 
verificación informativa, así como profundizar en el 
análisis del discurso mediático desde los estudios 
de encuadre (framing).
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