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CAPÍTULO V 

‘VACAS MÁS VERDES’. ENCUADRES SOBRE LA DIETA Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRENSA EXTREMEÑA 

Jose Antonio Moreno-Cabezudo 
Universitat Pompeu Fabra, España 

Resumen 

Una de las industrias que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero es la 
agricultura animal, que también conlleva otros problemas ambientales como la gestión de re-
siduos y el consumo de agua, y problemas de índole ética como la explotación animal. La dieta 
es una herramienta de mitigación del cambio climático que puede resultar controvertida, ya 
que afecta profundamente a las decisiones individuales. Así, este trabajo se enmarca en la 
perspectiva de investigación emergente relativa a la comunicación sobre la explotación animal 
y el calentamiento global, un tema que requiere más presencia en la agenda mediática por la 
urgencia de la acción climática. Según el informe de Greenpeace Menos es más publicado en 
2018, la explotación de animales para alimentación es responsable del 14% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Así, comprender cómo encuadran los medios 
de comunicación esta problemática resulta de utilidad para contrastar las necesidades que re-
clama la ciencia del cambio climático y las que trasladan los medios. Esta investigación toma 
un planteamiento crítico y no antropocéntrico, bajo la perspectiva de los Estudios Críticos so-
bre Animales y Medios de Comunicación. Dentro de este marco, este trabajo utiliza como he-
rramienta el framing para estudiar los contenidos que vinculan el cambio climático y la explo-
tación animal en los diarios extremeños Hoy y El Periódico de Extremadura desde enero de 
2005 a marzo de 2019. Entre los resultados se confirman las siguientes hipótesis: una falta de 
información acerca del impacto climático de la agricultura animal; una tendencia progresiva 
al reconocimiento del papel de la explotación de animales en granjas sobre el calentamiento 
global, aunque con reticencias; un grado de confianza muy relevante en la tecnología para mi-
tigar el calentamiento global; una falta de cuestionamiento acerca de los dilemas éticos impli-
cados, y un tratamiento aislado de otros problemas ambientales asociados. 
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1. Introducción 

La explotación de animales en granjas implica problemas ambientales y éti-
cos. A nivel ambiental, esta actividad ha sido cuestionada por diferentes 
motivos. Uno de ellos es el consumo de agua. Por ejemplo, un gramo de 
proteína de vacuno tiene una huella hídrica seis veces mayor que un gramo 
de proteína de legumbres (Tirado, Thompson, Miller, & Johnston, 2018). 
Otro motivo es la ineficiencia en la producción de alimentos de origen ani-
mal: un 90% de los nutrientes con los que se alimenta a los animales utili-
zados para alimentación se pierden en el proceso (Kemmerer, 2014). Por 
otro lado, también se achaca a la agricultura animal un uso dañino del 
suelo, debido a que esta industria es una de las causas más frecuentes de 
desforestación y degradación de la tierra (Kemmerer, 2014). 

Sin embargo, uno de los problemas ambientales más graves relacionados 
con la explotación de animales en granjas es la emisión de gases de efecto 
invernadero: la industria de la agricultura animal genera gases contami-
nantes como el metano, con un potencial de calentamiento 25 veces mayor 
que el CO2, o el N2O, 298 veces más potente que el CO2 (Tirado et al., 
2018). En proporción, esta industria representa entre el 14% y el 18% del 
total de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera (Gerber 
et al., 2013; Steinfeld et al., 2006; Tirado et al., 2018). La relevancia de este 
problema radica en que nos encontramos en un contexto de crisis climática 
en el que hay que hacer todo lo posible por mitigar las emisiones antropo-
génicas, y así evitar las subidas de temperatura más extremas (Hoegh-
Guldberg et al., 2018). 

En el plano ético, la muerte de 70 mil millones de animales no humanos 
para su uso como alimento humano supone un dilema moral. El sufri-
miento al que se ven sometidos los animales en granjas y factorías 
(Garmendia, 2018) es la cúspide de una opresión sistemática sobre los ani-
males no humanos, cimentada en el antropocentrismo. El antropocen-
trismo es el sistema de creencias que pone la perspectiva humana en el cen-
tro sin tomar en consideración los intereses de otras especies (Brown, 
McLean, & McMillan, 2018). Este punto de vista justifica formas de opre-
sión como el especismo, que es la “consideración o trato en desventaja de 
forma injustificada a aquellos que no están clasificados como pertenecien-
tes a una determinada especie”(Horta, 2010, p. 233). El especismo genera 
una dualidad humano/no humano (Fernández, 2018) que otorga al ser hu-
mano las cualidades intelectuales, la posesión de conciencia y de sensibili-
dad, mientras que considera al resto de animales como “bestias” que care-
cen de dignidad, lo que justifica su discriminación (DeMello, 2012). 

La explotación de animales no humanos se extiende por diversos sectores 
que van desde el entretenimiento a la experimentación, pasando por la ali-
mentación. En el ámbito alimentario, una de las autoras que mejor describe 
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el funcionamiento de la opresió sobre los animales no humanos es la psicó-
loga Melanie Joy. Joy (2013) acuñó el término carnismo para referirse al 
sistema de creencias en torno a la carne y la dieta humana. El carnismo 
desindividualiza al animal no humano para convertir su cuerpo en objeto 
de consumo a través de tres mitos: el consumo de carne es un acto normal, 
natural y necesario. Joy (2013) explica que, bajo estas premisas, un acto 
que produce tanto sufrimiento a los animales empleados como alimento, y 
tanto daño al medioambiente, se perpetúa sin cuestionamientos. 

Según Stanley Cohen (2013), los humanos muestran distintos tipos de ne-
gación frente a problemas complejos. En el caso del calentamiento global, 
puede existir un negacionismo explícito que cuestiona las premisas cientí-
ficas de la ciencia climática, pero también un negacionismo ideológico o im-
plicatorio (Cohen, 2013) que rechaza actuar para solucionar el problema. 
En este sentido, el especismo actúa como un freno ideológico a la acción 
climática, puesto que justifica el consumo de productos de origen animal 
pese a su contribución al calentamiento global (Almiron & Tafalla, 2019). 

A este respecto, los medios de comunicación han tendido a ofrecer visiones 
acerca de los animales no humanos que no tienen en cuenta su perspectiva 
y sufrimiento (Freeman, Bekoff, & Bexell, 2011; Freeman & Jarvis, 2013). 
En cambio, la responsabilidad que tienen que cumplir los medios de comu-
nicación es la de promover una ciudadanía ambiental (Sorhuet, 2013) que 
actúe en consecuencia del contexto de urgencia climática en el que estamos. 
Sin embargo, la investigación empírica anterior indica quede la representa-
ción mediática del papel de la agricultura animal en el cambio climático ha 
sido insuficiente.  

Entre las deficiencias mediáticas al contar el problema climático de la agri-
cultura animal están: la poca difusión sobre el tema y la falta de crítica a la 
industria en la prensa estadounidense (Neff, Chan, & Smith, 2008); la poca 
acogida del informe La larga sombra del ganado de la FAO en la prensa de 
EE.UU., Reino Unido, España (Almiron, 2013; Bristow & Fitzgerald, 2011; 
Kiesel, 2009); la excesiva apuesta de los medios por las soluciones tecnoló-
gicas y falta de visibilidad de medidas ambiciosas como tasas e impuestos 
en prensa de EE.UU. y Reino Unido (Kiesel, 2009); la falta de rigor al enfo-
car la cuestión en prensa española (Almiron, 2013) y española e italiana 
(Almiron & Zoppeddu, 2015); la poca relevancia de esta causa del cambio 
climático dentro de la cobertura general del calentamiento global en la 
prensa australiana (Friedlander, Riedy, & Bonfiglioli, 2014), y, por último, 
un posicionamiento periodístico a favor de la industria y de la agricultura 
animal extensiva como solución en periódicos como el New York Times y 
El País (Khazaal & Almiron, 2016). 

En definitiva, los medios de comunicación han tendido a invisibilizar el pro-
blema climático de la explotación de animales en granjas, incluso dentro de 
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la ya de por sí escasa narrativa general del cambio climático. Esta investi-
gación contribuye a actualizar los datos existentes sobre esta problemática 
mediante un estudio cuantitativo del framing periodístico de los periódicos 
Hoy y El Periódico de Extremadura. Los hallazgos demuestran que la 
prensa extremeña reproduce tendencias apuntadas por las investigaciones 
anteriores. En definitiva, el propósito de este trabajo es identificar cómo la 
prensa regional representa el impacto climático de la agricultura animal, 
para así comprender mejor la inacción frente al calentamiento global y con-
tribuir a activar la acción climática. 

2. Justificación 

Este trabajo busca contribuir a la línea de investigación sobre impacto cli-
mático de la agricultura animal con un análisis a nivel regional dentro de 
España. En concreto, la comunidad escogida para este estudio ha sido Ex-
tremadura. En el conjunto del Estado español, Extremadura, pese a su ex-
tensión, apenas contribuye en un 2,3% al total estatal de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Ocupa el puesto nº14 de 17 en la clasificación estatal, 
que lideran Andalucía (15%) y Cataluña (13%). Sin embargo, la relevancia 
de este estudio radica en que, en Extremadura, el metano supone el 34% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que a nivel estatal el 
metano supone el 13% del total de estos gases (González Iglesias, de Vega 
Fernández, & Martínez Flores, 2015). Algo similar ocurre con el N2O, que 
en el conjunto del Estado supone un 8% de las emisiones, mientras que en 
Extremadura tiene una proporción del 19% de los gases que provocan el 
calentamiento global (González Iglesias et al., 2015). En cambio, el CO2, 
que es el gas que más comúnmente se atribuye al calentamiento global, su-
pone un 75% del total en toda España y un 47% en Extremadura, por el peso 
que implican el metano y el N2O (González Iglesias et al., 2015). Así, según 
el Observatorio Extremeño de Cambio Climático (2015, p. 29), “ambas di-
ferencias se explican por el importante peso especifico que tiene la ganade-
ría y la agricultura en la región que es el principal sector emisor de estos 
gases de efecto invernadero”. 

Para este análisis se han escogido las cabeceras Hoy: Diario de Extrema-
dura (Vocento) y El Periódico de Extremadura (Grupo Zeta, recientemente 
adquirido por Prensa Ibérica) por ser los periódicos más leídos de la región. 
El periodo de análisis ha abarcado del 1 de enero de 2005 al 31 de marzo de 
2019. La fecha de inicio de la recogida de datos se ha marcado en 2005 por 
ser el año anterior a la publicación del informe La larga sombra del ganado 
de la FAO. La investigación empírica anterior sobre representación de la 
agricultura animal y el cambio climático en la prensa española arroja datos 
hasta 2013. Se ha optado por cubrir también los periodos analizados por las 
autoras reseñadas para comprobar si sus hallazgos aparecen en la prensa 
extremeña. Por último, la extensión del periodo de análisis hasta marzo de 
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2019 permite actualizar con datos recientes la investigación previa hasta la 
actualidad, marcada por la urgencia climática cada vez más evidente. 

3. Metodología 

Para encuadrar teóricamente esta investigación se emplean los Estudios 
Críticos sobre Animales y Medios de comunicación como planteamiento. 
Esta disciplina aúna la perspectiva crítica de la comunicación, que sitúa esta 
actividad en un contexto económico que la condiciona, con los estudios crí-
ticos sobre animales, que rechazan la visión antropocentrista y mercantil de 
la explotación animal (Almiron, Cole, & Freeman, 2016). Esta corriente 
aporta a los estudios críticos sobre comunicación un enfoque antiantropo-
céntrico del que carecía, y a los estudios críticos sobre animales un análisis 
mediático que no había tenido en cuenta esta tradición teórica (Almiron 
et al., 2016). 

El objeto de estudio de este trabajo es la representación que hace la prensa 
extremeña del impacto climático de la explotación de animales en granjas. 
Las preguntas de investigación que guían este análisis son las siguientes: 
¿Se da en prensa extremeña la tendencia a la invisibilización y falta de rigor 
sobre el impacto climático de la agricultura animal apuntadas en investiga-
ciones anteriores? ¿Cómo cubren el tema los dos diarios escogidos? ¿Reco-
nocen los periódicos el impacto climático de la agricultura animal? ¿Hablan 
de otros problemas ambientales asociados? ¿Qué soluciones predominan? 
¿Mencionan los periódicos el sufrimiento animal en estos textos? 

Para contestar a estas preguntas, se ha optado por realizar un análisis del 
contenido empleando como herramienta el framing. El análisis del conte-
nido es una metodología que permite buscar en los textos unas cualidades 
que pueden haber sido previamente determinadas, como en este caso, para 
extraer de ellas generalidades sobre la cobertura mediática (Hansen & 
Machin, 2013).  

El framing, por su parte, consiste en encuadrar una información dotándola 
de una perspectiva determinada. Según Entman (1993, p. 52), este proceso 
consiste en “seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y ha-
cerlos más sobresalientes en un texto comunicativo, de tal manera que se 
promueva una definición particular de un problema”. Es decir, encuadrar 
un fenómeno es escoger una interpretación entre las muchas que pueden 
ofrecerse sobre la misma cuestión. 

Al combinar el framing con el análisis del contenido, es posible construir 
unos encuadres que a priori es probable que aparezcan en la prensa extre-
meña para, a continuación, analizar si efectivamente aparecen. Para la ela-
boración del listado de encuadres se han tenido en cuenta los parámetros 
analizados en las investigaciones empíricas antes referidas (Almiron, 2013; 
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Almiron & Zoppeddu, 2015; Bristow & Fitzgerald, 2011; Khazaal & Almiron, 
2016; Kiesel, 2009; Neff et al., 2008). 

 

Tabla 1. Relación de encuadres sobre agricultura animal y cambio climático utilizados. 

 
Reconocimiento del problema: 
P1) Reconoce el impacto climático de la agricultura animal. 
P2) No reconoce o no muestra el impacto climático de la agricultura animal. 
Generales (cómo se enfoca el problema): 
G1) Menciona el impacto del cambio climático sobre la industria ganadera. 
G2) Representa a la agricultura animal como inofensiva para el cambio climático o incluso bene-
ficiosa. 
G3) Menciona el sufrimiento animal. 
G4) Menciona otros problemas ambientales relacionados como el gasto de agua, la gestión de 
los residuos o la ineficiencia. 
G5) No muestra una interpretación del problema más allá de su reconocimiento o no. 
Sobre las soluciones: 
S1) Idealiza la dieta mediterránea como modelo de sostenibilidad, sin tener en cuenta problemas 
éticos y ambientales asociados. 
S2) Idealiza la agricultura animal extensiva como modelo de sostenibilidad, sin tener en cuenta 
problemas éticos y ambientales asociados. 
S3) Confía la solución del problema al progreso tecnológico de la industria. 
S4) Propone reducir el consumo de productos de origen animal. 
S5) Antepone otros cambios en la ciudadanía (transporte, reciclaje…) sin dar prioridad a la dieta. 
S6) Propone medidas políticas como creación de tasas, limitaciones a la producción o etique-
tado ambiental en los alimentos de origen animal. 
S7) No propone soluciones concretas o son muy ambiguas. 
Sobre las responsabilidades: 
R1) Atribuye responsabilidades a la industria. 
R2) Atribuye responsabilidades a la gestión política. 
R3) Atribuye responsabilidades a la ciudadanía. 
R4) No atribuye responsabilidades concretas. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Para la recogida de los textos se ha utilizado la plataforma Factiva. Esta base 
de datos hemerográfica permite la búsqueda por palabras clave y boolea-
nos, y se han utilizado los siguientes parámetros: (cambio climático or ca-
lentamiento global) and (ganadería or ganado or carne or lácteos or dieta). 

El resultado de la búsqueda en el periodo del 1/1/2005 al 31/3/2019 ha sido 
de 204 textos en Hoy y 127 en El Periódico de Extremadura. De entre estos 
resultados se han descartado menciones erróneas, irrelevantes o ambiguas 
sobre el objeto de estudio, tomando en cuenta solo aquellos textos que ha-
blan de la vinculación entre cambio climático y agricultura animal. Estas 
menciones pueden ser o bien temáticas (todo el texto es sobre el objeto de 
estudio), o bien puntuales dentro de textos sobre cambio climático u otras 
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cuestiones. De este filtrado han resultado 50 textos en Hoy y 24 en El Pe-
riódico, que son los que conforman la muestra de análisis. 

Un aspecto importante que tener en cuenta aquí es que en el filtrado se han 
escogido todos los textos que hablan de la vinculación, independientemente 
de la dirección de este vínculo. Es decir, se han añadido a la muestra tanto 
textos que hablan sobre el impacto climático de la agricultura animal, como 
piezas que tratan sobre los problemas que causa el cambio climático en la 
producción de las granjas. Esta decisión busca evaluar hasta qué punto la 
prensa extremeña habla del cambio climático y lo problemático que puede 
ser para la agricultura animal, pero sin mencionar que esta industria es una 
de las causas del calentamiento global. 

4. Resultados 

 

Figura 1. Comparativa de textos sobre cambio climático; sobre cambio climático y 
transporte, y sobre cambio climático y agricultura animal. 

 

 

Fuente: elaboración propiacon datos de Factivadel 1/1/2005 al 31/3/2019 en los diarios Hoy 
y El Periódico de Extremadura. Para la obtención de los textos se han cruzado los términos 

“cambio climático” o “calentamiento global” con las palabras 
transporte/coche/vehículos/gasolina/aviones, en el caso del transporte, y 

ganadería/ganado/carne/lácteos/dieta, en el caso de la agricultura animal. 

 
Un primer resultado cuantitativo sobre la cobertura de la prensa extremeña 
del vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático es el que ex-
presa la Figura 1. Dentro de la cobertura general del cambio climático, sus 
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distintas causas reciben diferente atención. Por ejemplo, al comparar sec-
tores como el transporte y la agricultura animal, que tienen una similar pro-
porción de emisión de gases de efecto invernadero, comprobamos que tie-
nen una cobertura desigual. 

Los textos que tratan sobre transporte y cambio climático representan el 
13% del total de textos publicados sobre calentamiento global en los dos 
periódicos. En cambio, los textos que cruzan el cambio climático con la ex-
plotación de animales en granjas son el 6% del total de textos sobre cambio 
climático, algo menos de la mitad que los que hablan de transporte. Este 
hallazgo muestra cómo el papel de la agricultura animal en el calentamiento 
global es un tema relegado en la agenda mediática. 

 

Figura 2. Proporción de textos que muestran o no el impacto climático  
de la agricultura animal. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los textos de Hoy y El Periódico de Extremadura 
extraídos de Factiva entre el 1/1/2005 y el 31/3/2019. 

 

Los textos que abordan el vínculo entre agricultura animal y cambio climá-
tico han sido filtrados para evitar referencias erróneas o irrelevantes. Tras 
ello, resultan 74 textos que conforman la muestra de análisis. Como pode-
mos observar en la Figura 2, alrededor de la mitad de estos textos aborda el 
impacto climático de la explotación de animales en granjas, mientras que la 
otra mitad no muestra o niega este problema. Entre los dos periódicos hay 
una diferencia de un 10% más de reconocimiento en El Periódico de Extre-
madura que en Hoy. 
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Para comprender este hallazgo hay que tener en cuenta que en la selección 
de la muestra se han recogido todos los textos que mencionaran el cambio 
climático y la agricultura animal en cualquiera de sus vertientes: se han to-
mado tanto textos que hablaban de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero que produce esta industria, como piezas que mencionaban los pro-
blemas que implica el cambio climático en la producción de las granjas. Al 
tener en cuenta esta doble vertiente, podemos observar cómo la atención 
que presta la prensa extremeña al objeto de estudio se divide: por un lado, 
expone las emisiones que produce la explotación de animales para alimen-
tación y, por otro, los trastornos que sufre o sufrirá esta industria como con-
secuencia del cambio climático (sin mencionar que esta actividad es una de 
sus causas). 

Este hallazgo sirve para comprender mejor la composición de la muestra, 
ya que alrededor de la mitad de los 74 textos que la conforman muestran el 
impacto climático de la agricultura animal, y la otra mitad, no. Así, los re-
sultados de la Figura 1 han de matizarse: hay que tener en cuenta que los 
textos que aparecen cruzando agricultura animal y cambio climático no to-
dos hablan de las emisiones contaminantes de la industria, sino también 
del impacto del calentamiento global sobre la producción de este sector. 

 

Figura 3. Tendencia al reconocimiento del impacto climático de la agricultura animal. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los textos de Hoy y El Periódico de Extremadura 
extraídos de Factiva entre el 1/1/2005 y el 31/3/2019. 
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En cambio, hay que matizar que, aunque la visibilización del papel de la 
explotación de animales en granjas sobre el calentamiento global sea exi-
gua, la tendencia es ligeramente favorable al reconocimiento. Como mues-
tra la Figura 3, desde el 2013 al 2019 se han publicado más textos sobre el 
impacto climático de la agricultura animal que desde el 2005 al 2013. Aun-
que las cifras sean muy escasas, apuntan a una lenta tendencia al reconoci-
miento de las emisiones de efecto invernadero que produce esta industria. 

En este punto, cabe destacar que es en Hoy donde la tendencia es más clara, 
mientras que en El Periódico de Extremadura la visibilización está estan-
cada. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el número de textos 
es tan bajo que no cabe apuntar una tendencia claramente afianzada en la 
prensa extremeña sobre el tema de este estudio. 

 

Figura 4. Proporción de aparición de los encuadres generales sobre el problema climático 
de la agricultura animal. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los textos de Hoy y El Periódico de Extremadura 
extraídos de Factiva entre el 1/1/2005 y el 31/3/2019. 

 

La Figura 4 muestra cómo la prensa extremeña enfoca el vínculo entre la 
agricultura animal y el cambio climático. El encuadre más frecuente es el 
que muestra el calentamiento global como un problema para la producción 
de las granjas. Esta es la interpretación más común en El Periódico de Ex-
tremadura (33% de los textos) que en Hoy (24%). 
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Un ejemplo de esta interpretación es el texto Sequía frente a rentabilidad 
agraria, publicado el 1 de diciembre de 2017 en Hoy: “El cambio climático 
es una realidad y su impacto está rompiendo con el necesario equilibrio que 
los agricultores y ganaderos necesitan para rentabilizar sus explotaciones”. 
Este encuadre muestra tan solo los efectos del cambio climático e invisibi-
liza el papel que tiene sobre él la producción de alimentos de origen animal. 

El segundo encuadre más frecuente en la muestra es la ausencia de inter-
pretaciones sobre el vínculo entre agricultura animal y cambio climático. 
Estos textos mencionan brevemente la cuestión, pero no profundizan en 
ella ni ofrecen una interpretación clara al respecto. Suelen ser menciones 
breves dentro de textos de otra temática. Esta carencia es el encuadre más 
frecuente en Hoy (34% de las piezas), mientras que en El Periódico de Ex-
tremadura supone el 21% de los textos. 

La conexión del problema climático de la agricultura animal con otros pro-
blemas como el consumo de agua, el uso del suelo o la ineficiencia nutricio-
nal de los productos de origen animal es el tercer encuadre más abundante. 
Esta conexión es más frecuente en El Periódico de Extremadura, donde se 
da en el 29% de los textos de la muestra, que en Hoy, en el que tan solo el 
18% de los textos hablan de otros problemas ambientales del sector. 

Un ejemplo de este encuadre de conexión con otros aspectos ambientales 
es el texto El elevado consumo de carne roja acelera el cambio climático, 
publicado en El Periódico de Extremadura el 13 de septiembre de 2007 ha-
ciéndose eco de una investigación publicada en The Lancet: “El estudio 
tambiéndestaca como preocupantes la deforestación en países en desarro-
llo para reconvertir bosques en pastos para ganado y la dificultad para hacer 
frente a la cada vez mayor acumulación de excrementos”. 

El siguiente frame por aparición es el de la agricultura animal como inofen-
siva o beneficiosa para el cambio climático. Este encuadre voltea totalmente 
el problema climático de la explotación de animales en granjas y presenta 
el sector como positivo para el desarrollo sostenible en la región. Aparece 
en el 24% de los textos de Hoy y en el 17% de las piezas de El Periódico de 
Extremadura. 

Esta interpretación suele proceder de textos que hablan de la agricultura 
animal extensiva, como Vacas y ovejas, las reinas, publicado el 3 de junio 
de 2012 en Hoy. Este texto habla de la transhumancia y cómo esta “activi-
dad milenaria” tiene un papel importante en “la conservación de la diversi-
dad biológica y la mitigación del cambio climático”. 

Por último, las menciones al sufrimiento animal son muy escasas en la 
muestra analizada, alcanzando tan solo el 4% de los textos en ambos perió-
dicos. Esta interpretación sobre la explotación de animales en granjas y su 
problema climático solo aparece en algún texto de opinión, como ¿Carne 
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artificial contra el hambre?, publicado el 20 de diciembre de 2016 en El 
Periódico de Extremadura. La autora, Esther Vivas, señala lo siguiente:  

“Según sus promotores, la carne artificial cuenta con todas las virtudes. 
A diferencia de la ganadería intensiva, no requiere el uso masivo de anti-
bióticos suministrados preventivamente a animales sanos para resistir 
las atroces condiciones de hacinamiento, no maltrata al ganado, evita la 
deforestación al no precisar zonas de pasto ni utiliza ingentes cantidades 
de agua. En definitiva, se trata, en palabras de sus impulsores, de una 
carne ‘limpia y ética’. Al menos, añadiría yo, en apariencia”. 

La periodista finaliza su artículo llamando a la reducción del consumo de 
productos de origen animal: “Ante la perspectiva de que el día de mañana 
no podamos seguir comiendo tanta carne, la alternativa no pasa por su ver-
sión artificial sino por replantearnos nuestra dieta”. 

 

Figura 5. Proporción de aparición de los encuadres sobre soluciones al impacto climático de 
la agricultura animal. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los textos de Hoy y El Periódico de Extremadura 
extraídos de Factiva entre el 1/1/2005 y el 31/3/2019. 

 
La Figura 5 recoge la frecuencia con que los periódicos analizados muestran 
unas u otras soluciones para los problemas derivados del vínculo entre agri-
cultura animal y cambio climático. La mayor parte de los textos, el 36% en 
Hoy y el 38% en El Periódico de Extremadura, no exponen ninguna solu-
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ción. Estas piezas se caracterizan por mostrar la relación entre calenta-
miento global y explotación de animales en granjas, pero sin ofrecer pro-
puestas de mejora. 

La solución más recurrente en los textos analizados es la reducción en el 
consumo de productos de origen animal. Este encuadre aparece con mayor 
frecuencia en El Periódico de Extremadura (33% de los textos) que en Hoy 
(22% de los textos). En general, estas propuestas suelen estar encaminadas 
a la reducción en el consumo de carne. 

Un ejemplo de este frameaparece en Menos carne y más verdura contra el 
cambio climático, publicado en Hoy el 21 de diciembre de 2014: “Los con-
servacionistas de WWF traen el calentamiento al global al menú navideño. 
Si nos olvidamos un pocode la carne y de los alimentos procesados, podría-
mos reducir hasta un 25% las emisiones de gases deefecto invernadero”. En 
alguna ocasión, esta interpretación viene acompañada de una idealización 
de la dieta mediterránea, un encuadre poco frecuente en la muestra anali-
zada (2% en Hoy y 4% en El Periódico de Extremadura). El texto Una dieta 
equilibrada ayudaría a reducir el calentamiento global, publicado el 3 de 
octubre de 2008 en Hoy muestra esta relación: “disminuir la ingesta de 
carne, lácteos y productos procesados y optar por una dieta más mediterrá-
nea ayudaría a combatir el calentamiento global”. 

En el ámbito de la reducción del consumo de productos de origen animal 
también se observan ejemplos contradictorios, como el texto La ganadería 
española cumple con Kioto, publicado el 25 de marzo de 2009. Esta pieza 
visibiliza la reducción del consumo de carne, pero con un tono que muestra 
cierto recelo: “a los ecologistas han empezado a sumarse otras voces menos 
'alternativas', como la de Jeremy Rifkin y otros prestigiosos economistas, a 
favor de reducir el consumo y la producción de carne como parte de las es-
trategias de lucha contra el cambio climático”. Esta afirmación es rápida-
mente contextualizada con una matización procedente de la industria cár-
nica: “en España el sector ganadero y cárnico se ha apresurado a aclarar 
que, siendo el segundo productor de carne y el séptimo de leche de la UE, 
exportador neto por valor de 2.500 millones de euros, sus emisiones suman 
'sólo' un 9,26%, la mitad del promedio mundial”. Cabe destacar que este 
texto se encuentra en una sección Agro que, en el momento de la publica-
ción de este texto, patrocinaba la Indicación Geográfica Protegida Corderos 
de Extremadura. 

Por su parte, la apuesta por una agricultura animal extensiva es una inter-
pretación recurrente, más en el diario Hoy (28% de los textos) que en El 
Periódico de Extremadura (21% de los textos). En general, estas piezas tra-
tan sobre la dehesa, el campo extremeño y sus virtudes ecológicas, pero ob-
vian el problema ético de la explotación animal y no tienen en cuenta los 
aspectos ambientales negativos que pudieran tener esas prácticas. 



— 123 — 

Este encuadre aparece en textos como Más de 30 medidas innovadoras 
para recuperar la fauna menor, publicado en Hoy el 17 de marzo de 2017, 
que explica un proyecto impulsado por la Federación Extremeña de Caza y 
por la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura: “En la categoría 
de buenas prácticas para la resiliencia ante el cambio climático, destacan 
las medidas deahorro y monitorización del consumo de agua, combustible 
y energía eléctrica, así como el control de los suplementos alimenticios, evi-
tando el uso de piensos”. También es común encontrar menciones sobre las 
prácticas tradicionales y su contribución al ecosistema, como en el texto 
Ganaderos cacereños aplican el pastoreo de la Patagonia para dar vida a 
la dehesa, publicado en El Periódico de Extremadura el 14 de agosto de 
2017:  

“El Manejo Holístico es un concepto global. No se trata solo de recuperar 
los pastos. También permite reducir las emisiones de CO2 y cambiar la 
forma de planificar y gestionar las tierras. Es una oportunidad para sacar 
mayor rendimiento a las explotaciones con más empleo y prácticas sos-
tenibles para el medioambiente. […] Una docena de fincas ya están bajo 
estudio y los ganaderos se han formado para ello”. 

El determinismo tecnológico como solución es otro encuadre que la prensa 
extremeña muestra acerca de los problemas derivados del vínculo entre 
cambio climático y explotación de animales para alimentación. Se da más 
en el diario Hoy (18%) que en El Periódico de Extremadura (13%). 

Un argumento común aquí es la modificación en características del animal 
no humano, como su dieta, para mitigar las emisiones contaminantes que 
produce su explotación. En textos como Vacas más verdes, publicado en 
Hoy el 23 de marzo de 2010, el diario da voz a un investigador que niega el 
impacto climático de la agricultura animal: “Este experto considera que, en 
lo que al sector primario se refiere, la lucha contra el cambio climático debe 
centrarse en ir hacia una ganadería más avanzada y no en menos ganade-
ría”.  

Estos textos interpretan el problema depositando confianza en la tecnología 
en lugar de plantear otras opciones como una reducción en el consumo de 
productos de origen animal. Un ejemplo de esto último está en la noticia El 
3% del CO2 que emite España es por ventosidades de animales, publicada 
en El Periódico de Extremadura el 25 de marzo de 2009: “Si algún veteri-
nario español diese con una fórmula mágica para evitar las ventosidades de 
los animales, se eliminarían el 3% del total de emisiones de gases de efecto 
invernadero que arroja a la atmósfera el país”. 

En cambio, medidas más ambiciosas como la implantación de tasas o eti-
quetado ambiental en los productos de origen animal solo aparecen en un 
4% de los textos de El Periódico de Extremadura y en un 2% de los textos 
de Hoy. Uno de los casos representativos de este encuadre es el artículo de 
opinión ¿Un impuesto a las carnes rojas?, publicado en El Periódico de 
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Extremadura el 15 de agosto de 2018, que se hace eco de un estudio al res-
pecto: “Un impuesto del 40% a la carne y del 20% a la leche llevaría a una 
crucial reducción en las emisiones de GEI y a salvar medio millón de vidas, 
por una dieta más saludable, especialmente en Europa, EEUU, Australia y 
China”. Por último, la priorización de otros cambios en la ciudadanía frente 
a la dieta es marginal. Este encuadre aparece en el 2% de los textos de Hoy 
y no aparece en El Periódico de Extremadura. 

Figura 6. Proporción de aparición de encuadres sobre responsabilidades del problema 
climático de la agricultura animal. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los textos de Hoy y El Periódico de Extremadura 
extraídos de Factiva entre el 1/1/2005 y el 31/3/2019. 

 
En cuanto a las responsabilidades que atribuye la prensa extremeña al ha-
blar del vínculo entre explotación de animales para alimentación y cambio 
climático, Hoy destaca por carecer de estas menciones en el 32% de los tex-
tos, lejos de El Periódico de Extremadura, donde solo el 13% de los textos 
no aluden a ningún responsable. 

Los distintos ámbitos de acción se encuentran más o menos a la misma al-
tura, aunque destaca la atribución a la política, que aparece en el 44% de 
los textos analizados en Hoy y en el 33% de los de El Periódico de Extrema-
dura. Las menciones a la ciudadanía (26% en Hoy y 38% en El Periódico 
de Extremadura) y a la industria (22% en Hoy y 33% en El Periódico de 
Extremadura) se encuentran a niveles similares. 

Si comparamos ambos periódicos, podemos observar que El Periódico de 
Extremadura muestra una proporción más equitativa de estos frames. Sin 
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embargo, en Hoy destacan sobre todo los encuadres que responsabilizan a 
la política, siendo las atribuciones a la industria la mitad de frecuentes que 
estos primeros. 

5. Discusión y conclusiones 

Los hallazgos de esta investigación muestran cómo en la prensa extremeña 
también existe una invisibilización del vínculo entre la agricultura animal y 
el cambio climático que exponían las investigaciones anteriores (Almiron, 
2013; Almiron & Zoppeddu, 2015; Bristow & Fitzgerald, 2011; Khazaal & 
Almiron, 2016; Kiesel, 2009; Neff et al., 2008). La cobertura de este tema 
está por debajo de otras causas del calentamiento global como el transporte, 
de similar impacto climático. Aunque la tendencia crece hacia el reconoci-
miento, el número de textos sobre el impacto climático de la agricultura 
animal es escaso. 

La muestra analizada presenta una alta proporción de textos que hablan del 
vínculo entre explotación de animales para alimentación y cambio climá-
tico, pero a la inversa: expresando los perjuicios económicos que causarán 
las subidas en la temperatura obviando el papel que tiene sobre ello la agri-
cultura animal. Es posible calificar este hallazgo de falta de rigor periodís-
tico, dado que una correcta labor del profesional de la información com-
prendería la matización de estas informaciones. Hablar del impacto del ca-
lentamiento global sobre la industria de la explotación animal, sin mencio-
nar que esta actividad es causa del primero, no es informar con rigor en un 
contexto de urgencia climática como el que vivimos en este siglo. 

Aquí caben matizaciones entre diarios: El Periódico de Extremadura visi-
biliza un 10% más el problema de las emisiones de efecto invernadero de la 
agricultura animal que Hoy. Además, el periódico del Grupo Zeta muestra 
un abanico de soluciones donde la reducción del consumo de productos de 
origen animal tiene más peso que en Hoy, que tiende a poner en valor la 
agricultura animal extensiva como modelo de sostenibilidad. También la 
confianza en la tecnología, encuadre que busca mantener el actual con-
sumo, pero haciéndolo más eficiente, aparece ligeramente más en Hoy que 
en El Periódico de Extremadura. 

Cabe destacar también la poca atribución de responsabilidades a la indus-
tria en los textos de Hoy, así como la existencia de una sección Agro donde 
aparecen ejemplos llamativos como el texto La ganadería española cumple 
con Kioto. En este texto, el periódico hace referencia al problema climático 
de la agricultura animal, pero a continuación muestra la versión de la in-
dustria para concluir matizando lo anterior. En ese momento la sección 
aparecía patrocinada por un grupo de presión del sector cárnico, y en la 
actualidad no tiene patrocinadores visibles. Es común en esta sección en-
contrar textos que toman la perspectiva de grupos de presión del mundo de 
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la caza o la agricultura animal, una posible interpretación a los datos reco-
gidos sobre la atribución de responsabilidades en este estudio. Este posi-
cionamiento a favor de la industria coincide con lo expuesto por Almiron y 
Zoppedu (2015). 

La contextualización de las informaciones con otros problemas ambientales 
relacionados como el uso del agua o el suelo no es muy común. Sin embargo, 
aquí también destaca El Periódico de Extremaduraal visibilizar más estos 
otros problemas que el diario Hoy. 

Por último, los encuadres éticos sobre la explotación de animales para ali-
mentación son muy escasos en ambos periódicos. Esta falta de perspectiva 
sobre los intereses de los animales no humanos es común en los medios de 
comunicación (Freeman & Jarvis, 2013). Este estudio comprueba que en 
prensa extremeña apenas aparece cuando habla del vínculo entre cambio 
climático y agricultura animal. Es importante aquí señalar que el especismo 
no es solo una ideología que sustenta la discriminación sobre los animales 
no humanos, sino que es también un sistema de creencias que frena la ac-
ción climática (Almiron & Tafalla, 2019). Afrontar la urgencia climática 
desde el antropocentrismo conlleva ignorar graves problemas ambientales 
y éticos como el de la explotación de animales para alimentación. Entonces, 
un gran reto para el periodismo contemporáneo es reconocer el sesgo espe-
cista e incorporar los intereses de los animales no humanos en sus conteni-
dos (Freeman et al., 2011). En definitiva, que la prensa utilice encuadres 
más éticos al hablar de la dieta humana y la explotación de animales en 
granjas para enfrentar mejor el calentamiento global. 
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