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RESUMEN 

 

El conflicto entre el constante desarrollo de la humanidad y el daño que se realiza al medio 

ambiente es cada vez más notorio, siendo los medios periodísticos una voz que debería reflejar 

la importancia que es cuidar los recursos naturales, sin embargo luego de un breve análisis de 

los medios de comunicación locales, en particular a los de la ciudad de Babahoyo, se pudo 

evidenciar la escasa cobertura que se da a esta problemática en particular en relación a la 

contaminación que recibe diariamente el Rio Babahoyo, lo que permite configurar la pregunta 

científica ¿Cómo influye el periodismo escrito de contenido ambiental en la conservación del 

Río Babahoyo? 

Para conocer la respuesta se procedió con una investigación de campo en la cual participaron 

los moradores de las riberas del rio quienes manifestaron que es baja la difusión de contenido 

ambiental en los medios de comunicación escrita de la ciudad por lo que se concluye con la 

propuesta de realizar seminarios para que los profesionales de comunicación se preparen en 

relación a la problemática ambiental para así incrementar los reportajes y las noticias 

ambientales que mejoren la labor de comunicar y con sus mensajes reducir la contaminación 

del afluente en el sector que fue investigado. 
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ABSTRACT 

The conflict between the constant development of humanity and the damage done to the 

environment is becoming more and more noticeable, the news media being a voice that should 

reflect the importance of caring for natural resources, however after a brief analysis of The 

local media, in particular those of the city of Babahoyo, could be evidenced the scarce 

coverage that is given to this particular problem in relation to the pollution that receives daily 

the Babahoyo River, which allows to configure the scientific question ¿ How does written 

journalism influence the conservation of the Babahoyo River? 

In order to know the answer, a field investigation was carried out in which the residents of the 

river banks participated, who stated that the dissemination of environmental content in the 

written media of the city is low, which concludes with the proposal of Carry out seminars for 

communication professionals to prepare themselves in relation to environmental issues, in 

order to increase the reports and environmental news that improve the work of communicating 

and with their messages to reduce the contamination of the affluent in the sector that was 

investigated. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Presente investigación tiene como propósito determinar la influencia del periodismo 

escrito de contenido ambiental en la conservación del Río Babahoyo con la finalidad de dar 

una conclusión que aporte el prensa escrita y cuál es su influencia en conservar el río 

Babahoyo. 

El periodismo escrito, como una expresión de la comunicación social, tiene como 

finalidad la recolección de la experiencia que se tiene al recoger en texto, las vivencias que se 

tiene de la persona entrevistada, en este sentido se debe de llegar a una interacción con el 

interlocutor que sin llegar a ser una semblanza biográfica, debe captar y contener todos los 

aspectos que encierran la entrevista, no basta con limitarse a sus palabras, la exploración de la 

realidad que vive el entrevistado debe cubrir la expresión de todos sus sentidos, como una 

cualidad única del periodismo escrito, el autor puede exponer por medio de las palabras, 

olores, colores y una serie de sensaciones que el lector luego podrá experimentar con su 

lectura, además la entrevista no debe solo centrarse en la narrativa del invitado debe de abrir la 

posibilidad para recoger también las voces de sus familiares, amigos, compañeros y hasta 

enemigos para poder así, dimensionar de manera cabal no solo sus palabras sino también las 

emociones que estas conllevan, pues al fin y al cabo serán estas las que permitirán mantener el 

interés del lector. (Martín Vivaldi, 1977) 

En palabras de (Bacchetta, 2002) el medio ambiente lo compone una  serie de elementos 

que en combinación con la naturaleza y la sociedad forman parte de un solo planeta, en este 

aspecto, es fundamental que los periodistas cuando traten estos temas, tengan en claro que su 

deber va más allá de informar una noticia, pues su finalidad al tratar temas ambientales debe 

de ser que el lector comprenda la evolución y los antecedentes que conllevan una  noticia de 

estas características. Sin embargo pese a la relevancia e importancia de estos  temas, la escasa 

preparación y los limitados espacios que se tiene para este tipo de comunicación hacen que el 

periodismo ambiental sea una tarea completa y difícil de ejercer. 
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En cada capítulo presentado en este trabajo investigativo se trata de resolver el siguiente 

tema El Periodismo escrito de contenido ambiental y su influencia para la conservación del río 

Babahoyo por lo que cada teoría será relevante al tema. 

La Investigación de este proyecto se desarrolla a través de los siguientes capítulos:  

CAPÍTULO I.- Este capítulo es sobre la situación problemática y planteamiento del 

problema, el problema general y sub problemas derivados del mismo, la delimitación de la 

investigación, la importancia y justificación del proyecto, así como el objetivo general y los 

objetivos específicos que se planeó  alcanzar a través de esta investigación, en este capítulo 

también se contextualizó el trabajo en los diferentes ámbitos, internacionales, nacionales y 

locales. 

CAPÍTULO II.- Se refiere a  los antecedentes del problema, así como la fundamentación 

teórica del proyecto que es sustentada a través de definiciones de términos, autores, libros e 

información documentada que de relevancia y sustento al proyecto. También en el mismo, se 

expone  diferentes hipótesis tratadas. 

CAPITULO III.- Se abordan los resultados de la investigación, así como el análisis de 

los resultados, se establecen las conclusiones y recomendaciones, tanto generales como 

específicas. 

CAPITULO IV.- Se describe la propuesta del proyecto con las especificaciones, los 

alcances, objetivos y estructuras de la misma. 

 

 



 

 

    18 

 

CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

1.1. Idea o tema de investigación 

EL PERIODISMO ESCRITO DE CONTENIDO AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA 

PARA LA CONSERVACIÓN DEL RÍO BABAHOYO. 

1.2. Marco Contextual 

1.2.1. Contexto Internacional 

A nivel mundial, el tratamiento de la información ambiental se sitúa en la década de los 

60 en los Estados Unidos con la celebración del Día de la Tierra en 1970, el accidente del 

petrolero en Santa Bárbara fueron los detonantes para que los medios de comunicación 

pongan especial atención en dicha información (Fernández, 2006); si bien es cierto algunos 

medios han empezado a trabajar en dicha temática no todos cuentan con periodistas 

especializados. 

Según Larena citado por (Fernández, 2006) opina que lo medios periodísticos aún 

poseen pocos interés en los tema y aunque existen aspectos positivos frente al tema por parte 

del gobierno que reconocen las acciones de los conservacionistas y puede resultar pretencioso 

como la salvación de la biodiversidad del planeta depende de los diversos medios de 

comunicación, en especial de la televisión.  

En España ante la falta de compromiso de los diferentes medios de comunicación para el 

trato de la información ambiental siendo así que este desinterés ha llevado al cierre de las 

revistas especializadas en la naturaleza y ambiente debido a la baja audiencia. 

Solo en España existen 10 diarios de mayor circulación, pero ninguno de ellos ha 

dedicado una sección exclusiva a temas información ambiental, así como no lo hacen los 

programas de televisión y radio. 
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1.2.2. Contexto Nacional 

En el Ecuador según la CORDICOM (2015) existen más de 1123 medios de 

comunicación sean estos canales de televisión, radios, periódicos, claro que al citar los medios 

digitales esta cifra aumentaría, sin embargo, se mantienen indiferente frente a los problemas 

ambientales, todo esto ante la mirada impasible de una población que se muestra indiferente 

quizás por la falta de conocimiento y en la ciudad de Babahoyo el medio impreso de mayor 

circulación es “El Clarín”. 

Diario La Hora por ejemplo en una publicación del 20 de enero, donde se publicaron 

alrededor de 70 informaciones solo 5 se corresponden a noticias relacionadas con el medio 

ambiente, de ello se puede deducir que de un 100% de las noticias solo el 3,5% son del ámbito 

ambiental. (Aponte, 2013) 

Tampoco dentro de los programas radiales, la realidad es más desalentadora al no existir 

ninguna propuesta relacionada con el ambiente, solo quizás tomado en cuenta cuando existe 

una que otra denuncia por parte de los ciudadanos quienes se sienten perjudicados. Por ello se 

hace necesario que los medios aborden a través de la investigación los diferentes problemas 

ambientales, para luego ser expuestos de esta manera se logrará sensibilizar y concientizar 

sobre los diversos problemas ambientales. 

1.2.3. Contexto Local 

En el cantón Babahoyo, existen diversos medios de comunicación sean estos de radio, 

impresos, digitales o de televisión no toman en cuenta la información ambiental y además del 

crecimiento de la urbanización y desarrollo que se ha experimentado en la ciudad de 

Babahoyo, esto indudablemente genera un mayor impacto ambiental en las riberas del río 

Babahoyo. 

Por ello se vuelve importante anotar que en el cantón no existen periodistas que se 

dediquen al periodismo ambiental como tal, si bien es cierto se dedican a comunicar hechos 

del acontecer ciudadano en base a las denuncias, no es algo que se lo realice a través de 
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investigaciones ni reportajes que ayuden a concientizar y sociabilizar sobre el medio 

ambiente. 

1.2.4. Contexto Institucional 

La Universidad Técnica de Babahoyo dentro de sus compromisos de mejorar los 

conocimientos y la preservación del ambiente ha firmado algunos convenios como se muestra 

en la página institucional como el de investigación con la Subsecretaria de Acuacultura y el 

GAD de Babahoyo en el año 2015, Federación de Barrios y Ciudadelas de la ciudad de 

Babahoyo para mejorar la calidad de vida de los habitantes en el año 2016. 

Por parte de la ECSO no han existido indicios de publicaciones de contenido ambiental. 

1.3. Situación problemática 

Babahoyo una ciudad que se levanta a las riberas del río grande “Babahoyo”, capital de 

la provincia de Los Ríos, que según datos del (INEC, 2010) para el año 2010 en esta ciudad al 

menos 305 personas arrojaban la basura al río y 2.639 reciben agua por medio del mismo río, 

esto permite evidenciar la importancia que  tiene este recurso hídrico para la vida de los 

habitantes. 

Aunque las personas han notado la contaminación que existe en las riberas del río no se 

preocupan por la problemática existente, aun sabiendo que es una ciudad altamente 

contaminada, y poco o nada se ha hecho por sensibilizar a los habitantes, además las 

instituciones no han realizado esfuerzos suficientes, por otro lado la falta de participación de 

los medios de comunicación hace que se reduzca la colaboración de la comunidad.  

En la ciudad de Babahoyo específicamente en la Avenida  Malecón “9 de Octubre”, los 

desechos sólidos contribuyen a la contaminación del Río Babahoyo debido a la falta de 

conciencia de los habitantes que arrojan basura y desechos a las riveras del Río, siendo 

necesario preservar el rio limpio que  permitirá ayudar a prevenir enfermedades a los  

moradores del sector. 
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Además es necesario acotar que esto se debe al poco interés que muestran las 

autoridades, la población y los medios de comunicación locales acerca de la contaminación 

que se está suscitando en el río Babahoyo, un hecho tan lamentable y de igual forma tan 

inexplicable, porque no existe justificación  para  decir que la contaminación del río se 

deba por alguna industria cercana, más bien el problema  radica  en los moradores  de todos 

los sectores, trabajadores informales e incluso de personas que habitan en las cercanías de 

la orilla del río. 

Aunque en algunos medios se puede apreciar noticias sobre el ambiente y los problemas 

que se suscitan en él, siguen apareciendo en secciones como Local o Sociedad y no se les da 

un lugar específico con epígrafes de categorías ambientales o de problemas ambientales, eso 

ha hecho también que no se fomente el periodismo ambiental como una especialización, sino 

que quienes abordan dichos temas generalmente son profesionales especialistas en otros temas 

que se les encarga que realicen información sobre temas ambientales. 

1.4. Planteamiento del problema 

1.4.1. Problema general 

¿Cómo influye el periodismo escrito de contenido ambiental en la conservación del Río 

Babahoyo? 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 ¿Con qué frecuencia se realizan publicaciones de contenido  ambiental educativo en 

los medios de comunicación  de la ciudad de Babahoyo? 

 ¿Cómo la calidad de contenidos de las publicaciones ambientales en los medios de 

comunicación, influyen en las acciones de la población?  

 ¿De qué manera incrementar la participación de los medios de comunicación local con 

respecto a la intervención de la población en el cuidado ambiental? 
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1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación Espacial 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Babahoyo 

Área: Riveras del río Babahoyo 

1.5.2. Delimitación Temporal 

Esta investigación se la realizó específicamente en la Ciudad de Babahoyo en la calle 

Malecón, durante el periodo el 2016. 

1.5.3. Unidades de información 

 Se encuestó a los habitantes del sector del Malecón de la ciudad de Babahoyo. 

1.5.4. Línea de investigación 

Tabla 1. Líneas de investigación 

Línea de 

investigación de 

la universidad 

Línea de 

investigación 

facultad 

Línea de 

investigación de 

la carrera 

Sub-líneas de 

investigación  

Objetivos  

Educación y 

desarrollo social 

Talento humano 

educación y 

docencia 

Periodismo 

investigativo 

sustentable 

aplicado a nuevas 

tecnologías 

Comunicación 

para la gestión 

ambiental 

Objetivo 4: del plan 

nacional del buen 

vivir                                                                  

fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de 
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Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

1.6. Justificación. 

A través de la presente investigación se busca entregar un aporte académico a la Escuela 

de Comunicación Social y a los medios de comunicación para que desarrollen planes y 

programas sean estos de prensa, televisión, radio y otros medios digitales acorde a la 

problemática ambiental del malecón de Babahoyo, además proponer espacios donde los 

estudiantes puedan empezar a dar los primeros pasos acerca del periodismo ambiental. 

En la presente investigación se tratará de determinar la influencia que tiene el 

periodismo ambiental escrito para la conservación del río Babahoyo, a través de un estudio 

sobre la publicaciones que se realicen sobre el contenido ambiental en los medios de 

comunicación de la ciudad, además de analizar la calidad de dichos contenidos así como el 

involucramiento de dichos medios en la intervención de la población en el cuidado del medio 

ambiente. 

Se prevé que este trabajo sirva de aporte a los medios de comunicación para que los 

medios de comunicación utilicen sus espacios para sensibilizar y concientizar a la población 

sobre la conservación y la preservación de las riberas del río. 

1.7. Objetivos de investigación 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del periodismo ambiental  escrito para la conservación del río 

Babahoyo. 

la ciudadanía 
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1.7.2. Objetivos específicos 

1. Identificar con qué frecuencia se realizan publicaciones de contenido  ambiental en los 

medios de comunicación  de la ciudad de Babahoyo. 

2. Analizar la calidad de contenidos de las publicaciones ambientales en los medios de 

comunicación y su influencia en las acciones de la población.  

3. Incluir la participación de los medios de comunicación local con respecto a la 

intervención de la población en el cuidado ambiental. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico 

Los seres humanos por naturaleza son seres sociales y necesitan interactuar entre sí a 

través de mensajes, esta inició aun desde que la estructura social comenzó a formarse ya que 

donde no hay comunicación se dejaría de conformar dicha estructura, la interrelación humana 

consiste en la intervención de un emisor y un receptor que transmiten un mensaje a través de 

diferentes medios. 

Así como lo dice Pasquali citado por (Aponte, 2013) "la relación comunitaria humana 

consistente en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de 

las formas que asume la sociabilidad del hombre", (pág. 14) entonces se puede deducir que la 

comunicación se encuentra ligada al vivir en comunidad, que es donde el hombre necesita 

interrelacionarse con otros. 

La comunicación en si tiene diversas maneras de clasificarse, la humana que como su 

nombre lo indica se realiza entre seres humanos, ésta a su vez se clasifica en verbal, que se 

expresa mediante el lenguaje natural y no verbal, se expresa con un canal de comunicación 

diferente a la voz; por otro lado también puede ser escrita. 

La comunicación no humana, es aquella que se da entre los demás seres vivos de la 

naturaleza, y por último la comunicación virtual que ha tomado auge en los últimos tiempos, 

donde las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), las mismas que buscan 

tener un lenguaje propio. 

Los medios de comunicación tienen una parte que vinculan a la comunidad con la 

realidad, quienes producen un efecto de la visión mediática que se busca describir a través de 

las noticias, es decir se convierten en influencia que crea opiniones en las personas, aunque 

como su nombre lo indica su función es el ser estrictamente el canal sobre el cual se comunica 

la información pero según Sánchez (2011) “sus características específicas como el tener fuerte 

influencia social, tienen en su rol una mayor relación con acciones de tipo social”. (pág. 5) 
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Desde hace más de medio siglo el clima empezó a cambiar de manera voraz, esto a 

partir del desmesurado desarrollo económico del planeta donde los problemas  los problemas 

se hacen más evidentes, pero a medida que el problema aumenta también aumentan la 

conciencia ecológica entre los diversos grupos sociales, y es dicha preocupación que ha 

llevado a los periodistas a mostrar información de temas ambientales a través de los diferentes 

medios de comunicación, para de esta forma influenciar a la población acerca de la 

conservación del ambiente. 

La información ambiental cuenta con dos componentes principales el de servicio y el de 

uso de fundamental, esto debido a que los ciudadanos la emplean, la aplica en su entorno, 

siendo esta un instrumento para comprenderlo o criticarlo, ya que afecta directamente a su 

vida, incrementa la capacidad de responder a situaciones que aumenten su capacidad de 

análisis sobre los elementos naturales o no que afecten la calidad de vida de las personas, sin 

importar los niveles culturales, económicos o sociales. 

En el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación en el aspecto 4 inciso h se 

menciona que los periodistas no pueden exaltar de manera positiva conductas contrarias a la 

conservación ambiental, es por ello que deben ser los primeros en investigar y difundir la 

verdad de la noticia en cuanto se refiere al medio ambiente, para ello los medios deben brindar 

toda la apertura del caso y los equipos técnicos para la producción de reportajes a través de los 

cuales se difundan las diferentes información de contenido ambiental, tal como lo afirma el 

inciso 4 del artículo 42 de la misma ley. (Asamblea Nacional, 2013)  

Por otro lado en la Ley Orgánica de Comunicación se plantea que los periodistas y 

comunicadores sociales tengan acceso “al desarrollo profesional y capacitación técnica; para 

lo cual, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades 

que fueran del caso”, dicho texto se lo contempla en el artículo 44 inciso 5 de dicha ley. 

(Asamblea Nacional, 2013, pág. 9) 

2.2. Marco conceptual 

Comunicación proviene del griego “koinoonia”, lo cual significa comunicación y 

comunidad, por ahí se puede decir que etimológicamente hay una relación estrecha entre 
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comunicarse y estar en comunidad, debido a que se pone algo en común mediante la 

comunicación, según (Perez, 2014) la comunicación es “el proceso mediante el cual el emisor 

y el receptor establecen  una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, 

intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para 

ambos”. 

Cuando se llega a compartir información con los demás también es comunicación, tal y 

como lo dice (Fonseca, 2000) comunicar es "una cualidad racional y emocional específica del 

hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas 

que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes" (pág. 4). 

Según (Stanton, Etzel, & Walker, 2007), la comunicación es "la transmisión verbal o no 

verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se 

espera que la capte" (pág. 511), es por ello que se dice que dicha comunicación hace que se 

capte la información que se quiere transmitir sea esta de manera verbal o no verbal. 

Para (Chiavenato, 2006) comunicación es "el intercambio de información entre 

personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social" (pág. 110). 

Leñero & Marín citado por (Castro, 2014), define al periodismo como una forma de 

comunicación social “a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés 

público”, entonces el periodismo es una forma para comunicar los acontecimientos de la 

comunidad de una forma periódica, se puede decir que además es “el acto de socializar rápida 

y efectivamente la información”. (Dallal, 2007, pág. 56) 

Se define al periodismo como “una forma de comunicación de masas, cuyo objetivo 

específico es difundir hechos documentables, comentarios u opiniones, acerca de 

acontecimientos socialmente relevantes” (Coco, 2011), a partir de ello se puede decir que el 

periodismo ambiental es “una rama de las más serias, complejas y difíciles de ejercer y, a la 

vez, de mayor aporte positivo para la sociedad” (Flores, 2010), en esta especialización del 

periodismo además de los aspectos que se relacionan con la naturaleza, sino también los 



 

 

    28 

 

factores económicos, políticos, sociales, éticos y culturales que intervienen en las información 

de contenido ambiental. 

“El Periodismo Ambiental ha sido definido como una especialidad periodística que se 

ocupa de la actualidad relacionada con la naturaleza y el medio ambiente, especialmente 

de aquellos aspectos que relacionados con la degradación del entorno y los riesgos a 

corto o mediano plazo para la humanidad, como el calentamiento climático, la 

destrucción de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos hídricos, la 

desertificación del planeta, entre otros”. (Ferrer, 2003, pág. 192) 

El periodismo ambiental, es tratar mediante los medios de comunicación en temas 

relacionados con el ambiente así como las consecuencias de la actividad que hace el hombre, 

con la tecnología y la ciencia sobre la tierra. Para Rekondo citado por (Alcoceba Hernando, 

2004)  el periodismo ambiental es “un periodismo en el que se establecen complicidades con 

el ciudadano, un periodismo de apelación constante a las actitudes y comportamientos de las 

personas, que invita a la acción, a la modificación de conductas”. (pág. 113) 

El periodismo ambiental no es solo hablar del medio ambiente, sino también de crear 

conciencia en la sociedad para la protección de la fauna y la flora, divulgar los problemas 

ambientales, sensibilizar los gobiernos; por otro lado ayudar a contribuir en el desarrollo de 

una educación ambiental donde se apoye el descubrimiento de las aptitudes de la gente para 

así resolver problemas ambientales. 

El periodismo ambiental basado en el trabajo de los periodistas, en el cual se debe 

mencionar la fuente que muestra “todo lo relativo a informaciones donde el comunicador 

social contextualiza y reflexiona sobre los procesos y caracteriza las secuelas de la incidencia 

del individuo en el ambiente, prestando especial atención a aquellas situaciones donde este 

mismo ambiente es degradado” (Gotopo, Romero Silva, & Caridad, 2012, pág. 135). 

Por otra parte según (Montaño, 1999) establecer como periodismo ambiental aquél que 

se ocupa de la información de actualidad que contextualice, analice los procesos y enumere 

los efectos de aquellas intervenciones relacionadas con "la naturaleza y el medio ambiente y 

en especial de aquellos aspectos que tienen que ver con su degradación”.  
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La información ambiental no solo es información que se refiere al ambiente y los 

medios contaminantes, sino tomando en cuenta las medidas que las empresas y los gobiernos 

desarrollan para proteger el ambiente a través de las actividades que lo modifican, incluyendo 

“los análisis económicos relativos a estas medidas y actividades, a la legislación aplicable y 

los informes sobre su cumplimiento, al estado de la salud y seguridad de las personas cuando 

esté afectado por su entorno”. (Torrego & de Físicos, 2004) 

 La información ambiental puede tomarse como un servicio que el ciudadano puede 

usar como aplicación para entender el entorno, y como afecta la vida, incrementando el 

conocimiento sobre los riesgos, la capacidad de análisis, también “permite comprender los 

elementos naturales y artificiales y explica cómo afectan la calidad de vida de la población” 

(Quiñónez, 2012, pág. 187).  

Según Castell citado por (Quiñónez, 2012) dice que dentro de la información ambiental 

debe tomarse en cuenta: 

La integración potencial del texto, imágenes y sonido en el sistema, interactuando desde 

puntos múltiples, en un tiempo elegido a lo largo de una red global, con un acceso 

abierto y asequible, cambia de forma fundamental el carácter de la comunicación y ésta 

determina excesivamente la cultura. (Quiñónez, 2012, pág. 191) 

2.3. Marco referencial sobre la problemática de la investigación 

2.3.1. Antecedentes investigativos 

PERIODISMO AMBIENTAL: UN ANÁLISIS A LOS MEDIOS DIGITALES 

VENEZOLANOS NOTICIAS 24 Y REPORTE 360. 

Universidad de los Andes, publicado en el Anuario electrónico de estudios en 

Comunicación Social por Herly Quiñonez, donde se realizó un estudio sobre los contenidos en 

Reporte 360 y Noticias 24 sobre el hipertexto cuyos resultados destacan que estos medios 

fueron críticos sobre los temas de contaminación y desechos. 
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PERIODISMO AMBIENTAL: ANÁLISIS, CONCIENCIACIÓN Y ENFOQUE EN LA 

CIUDAD DE CUENCA. 

De Gabriela Alexandra Vidal Apolo, en este trabajo se enfoca la relación de los medios 

de comunicación con los problemas ambientales, donde se analizó el periodismo y la relación 

con los riesgos de contaminación, se propone además que los medios como cuarto poder del 

estado impulsen programas de alcance mundial donde sea el aspecto local el punto de partida. 

2.3.2. Categorías de análisis 

Tabla 2. Categoría de análisis 

Categorías Sub categorías 

Periodismo Ambiental Escrito  Comunicación 

 Periodismo 

 Géneros 

Conservación del Rio Babahoyo  Medio ambiente 

 Ecología 

Fuente: Varios Archivos sobre periodismo ambiental  

Elaborado por: Karla León  

2.3.3. Postura Teórica 

El Ministerio del Ambiente realizó varios encuentros para definir una comunicación 

estratégica en cambio climático, en dicha conferencia Orlando Pérez manifestó que “los 

comunicadores y periodistas deben utilizar formas alternativas para generar información, 

sobre todo en materia ambiental, debido a que, en la actualidad,  estos temas no son 

prioritarios en las agendas mediáticas” (MAE, 2013), haciendo que los temas que se publiquen 

se vuelvan significativos e interesantes para el público que esté dirigido. 
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El periodismo ambiental ha sido definido también como "el ejercicio o periodismo 

especializado que atiende la información generada por la interacción del hombre o de los seres 

vivos con su entorno, o del entorno en sí" (Fernández Reyes, 2003). Otros autores han 

sintetizado las características propias de esta especialidad de la siguiente manera: "Se puede 

establecer como periodismo ambiental aquél que se ocupa de la información de actualidad que 

contextualice, analice los procesos, y enumere los efectos de aquellas intervenciones 

relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente, y en especial de aquellos aspectos que 

tienen que ver con su degradación". (Guzmán C., 2005). 

Desde el punto de vista social general implica tener clara consciencia de las ideas y 

valores que mueven el desarrollo social perspectivo de la humanidad en función de las 

condiciones socio históricas del presente, la historia de las ideas y valores sociales en sus hitos 

fundamentales; las características del sistema de relaciones y vínculos de la institución y del 

grupo en los que se inserta el estudiante, los recursos que se disponen para movilizar a los 

miembros. (González, 2002). 

Desde el punto de vista ambiental el enfoque histórico- cultural significa, además, tener 

claro como el conocimiento se conforma en el tiempo de acuerdo con determinados recursos 

especiales tanto en orden material como ambiental. (González, 2002). 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

El periodismo escrito con más publicaciones de contenido ambiental sobre la 

contaminación  del río Babahoyo influirá de manera positiva en los habitantes  de la  Av.  

Malecón “9 de Octubre” desde la calle 27 de Mayo hasta la calle Mejía, para la conservación 

del río Babahoyo. 

2.4.2. Subhipótesis o derivadas 

 La frecuencia con que se realizan publicaciones  de contenido  ambiental en los 

medios de comunicación escrito  de la ciudad de Babahoyo es baja. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 La calidad de contenidos de las publicaciones ambientales en los medios de 

comunicación escrita, no influyen en  las acciones de la población. 

 Al incrementar la participación de los medios de comunicación escrita local con 

respecto al cuidado ambiental  mejorará la intervención de la población. 

2.4.3. Variables 

2.4.3.1. Variable independiente 

Periodismo Ambiental Escrito. 

2.4.3.2. Variable dependiente 

Conservación del Rio Babahoyo. 
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación 

3.1.1. Análisis e interpretación de datos 

ENCUESTA A MORADORES DEL SECTOR MALECON BABAHOYO 

Entre los resultados más preponderantes de la investigación se exhiben las siguientes respuestas que 

permitieron identificar las fortalezas para la confección de la propuesta: 

¿Considera usted que los diferentes periodistas que trabajan en los medios de comunicación de 

Babahoyo están preparados para ofrecer información ambiental? 

Tabla 3. Contenidos del periodismo escrito 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 8 14,55% 

Medianamente de acuerdo 2 3,64% 

Desacuerdo 45 81,82% 

Total 55 100,00% 

Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

Gráfico 1. Contenidos del periodismo escrito 

 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 
RESULTADOS 

Para el 81,82% de encuestados, los periodistas de los diversos medios no se encuentran preparados para 

ofrecer información sobre la conservación ambiental, mientras que el 14,55% opina estar deacuardo los hay, el 

3,64% cree que Medianamente de acuerdo haya cierta preparación de contenido ambiental. 

INTERPRETACIÓN 

A decir de la ciudadanía se puede notar una falta de preparación académica de los profesionales de la 

comunicación en lo referente a crear contenidos periodísticos sobre temas ambientales. 

De acuerdo; 
14,55% 

Desacuerdo; 
81,[PORCENT

AJE] 

Medianamen
te de 

acuerdo; 
3,6[PORCENT

AJE] 

¿Considera usted que los diferentes periodistas que trabajan en los 
medios de comunicación de Babahoyo están preparados para 

ofrecer información ambiental? 

De acuerdo Desacuerdo Medianamente de acuerdo
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¿Considera usted que los periodistas deben recibir un taller que ayude a dar mejor 

información ambiental en la ciudad de Babahoyo? 

Tabla 4. Taller 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 52 94,55% 

Desacuerdo 2 3,64% 

Medianamente de acuerdo 1 1,82% 

Total 55 100,00% 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 
Elaborado por: Karla León 

Gráfico 2.Taller 

 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

 

RESULTADOS  

Al momento de preguntarle a los encuestados si creen que los periodistas deberían 

recibir un taller que les ayude a mejorar la información ambiental que transmiten a través de 

los medios de prensa, esto corresponde al  94,55%, por otro lado el 3,64% cree que no se lo 

debe hacer y el 1,82% opinan que Medianamente de acuerdo se debería hacer. 

INTERPRETACIÓN 

 La realización de un taller sobre periodismo ambiental lograría que los periodistas 

hagan uso del espacio en la prensa para transmitir información sobre la conservación del 

medio ambiente.   

De acuerdo; 52 

Desacuerdo; 2 

Medianamente 
de acuerdo; 1 

¿Considera usted que los periodistas deben recibir un taller que 
ayude a dar mejor información ambiental en la ciudad de 

Babahoyo? 

Si No Talvez
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¿Cree usted que la Universidad Técnica de Babahoyo debe realizar seminarios para 

capacitar a los futuros profesionales de la comunicación en periodismo ambiental? 

Tabla 5. Taller UTB 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 52 94,55% 

Desacuerdo 2 3,64% 

Medianamente de acuerdo 1 1,82% 

Total 55 100,00% 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

Gráfico 3.Taller 

 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

 

RESULTADOS 

Al momento de preguntarle a los encuestados si creen que la Universidad Técnica de Babahoyo 

debe realizar seminarios de capacitación sobre periodismo ambiental el 94,55% estuvo de acuerdo en 

realizarlo, mientras que el 3,64 dice que están en desacuerdo  y el 1,82% opina que  Medianamente de 

acuerdo, por lo cual se puede evidenciar una necesidad en la población de personas que informen 

sobre el medio ambiente. 

INTERPRETACIÓN 

.Se puede evidenciar la notoriedad que toma la preparación de los comunicadores 

sociales sobre periodismo ambiental y además la ciudadanía opina que es la universidad la que 

debe tomar la iniciativa en los procesos de capacitación. 

 

De acuerdo; 52 

Desacuerdo; 2 

Medianamente 
de acuerdo; 1 

¿Cree usted que la Universidad Técnica de Babahoyo debe realizar 
seminarios para capacitar a los futuros profesionales de la 

comunicación en periodismo ambiental? 

De acuerdo Desacuerdo Medianamente de acuerdo
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ENTREVISTA CON LA LIC. PATRICIA FLORES 

 

El 21 de noviembre del 2016 en las instalaciones de Diario “El Clarín”  ubicado en las 

calles Malecón 9 de octubre y Ricaurte se realizó una entrevista a la Lic. Patricia Flores, 

Directora Editorial de Diario El Clarín de Babahoyo en relación a la problemática a investigar 

a lo que se realizó las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué opinión tiene en relación al impacto de la prensa escrita en la problemática 

ambiental? 

Los medios de comunicación, en especial la prensa escrita tiene la posibilidad de 

perpetuar los hechos que día a día se dan dentro de un entorno local, en este sentido los 

problemas ambientales son parte de la vida de la ciudad, en particular lo relacionado con el 

manejo de la basura y la contaminación que se produce por parte del manejo de químicos 

agrícolas entre otros, si bien es cierto no son tratados de manera directa como una sección si 

son parte de las noticias que se producen y que llegan por parte de los lectores a nuestra 

redacción. 

2- ¿Considera que los comunicadores sociales de la ciudad de Babahoyo tienen la adecuada 

preparación para tratar temas ambientales? 

Es posible que dentro de su desarrollo personal los comunicadores sociales puedan 

adquirir los conocimientos de una serie de temas, entre ellos los relacionados con la ecología y 

el medio ambiente sin embargo en nuestra ciudad son pocos los espacios para que puedan 

tener una adecuada preparación y que puedan coincidir en la perspectiva científica que 

conlleva esta temática, por lo que se debería de promover ese tipo de conocimientos para la 

comunidad periodística local. 

3- ¿Es decir que considera adecuado la creación de un espacio académico donde los 

comunicadores sociales puedan conocer los fundamentos más elementales del manejo de la 

información relacionada con la problemática ambiental? 

Efectivamente, se debería de aperturar seminarios y talleres para que cada cierto tiempo 

los comunicadores puedan adentrarse de mejor manera en el tema y así exponer dentro de sus 
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espacios de trabajo, oportunidades de promover y mejorar la protección del medio ambiente 

dentro del entorno local.  

4- ¿Por qué cree usted que en el diario no se fomenta la publicación de artículos con 

contenidos ambientales? 

Para nosotros ello no se ha vuelto relevante en cuanto a las publicaciones, pero me 

parece interesante la propuesta del periodismo ambiental, aunque la realizaríamos a manera de 

informativo. 
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3.2. Conclusiones específicas y generales  

3.2.1. Específicas 

Los pobladores que residen cerca del río  no han sido concientizados acerca del cuidado 

del río Babahoyo. 

Los diarios de la ciudad de Babahoyo tienen pocos espacios para transmitir información 

de contenido ambiental. 

La falta de preparación sobre periodismo ambiental hace que los profesionales de la 

ciudad no den información sobre la conservación ambiental del río Babahoyo. 

Las personas están dispuestas a recibir información que les ayude a conocer cómo 

prevenir la contaminación no solo en el río Babahoyo, sino en el medio ambiente en general. 

3.2.2. General 

Los medios impresos en la ciudad son necesarios para la población, por lo tanto al 

incluir temas y artículos con contenido ambiental, ayudarían a concientizar a la ciudadanía 

sobre la importancia de la conservación del río Babahoyo y el medio ambiente en general. 

3.3. Recomendaciones específicas y generales 

3.3.1. Específicas 

Se debe informar a las personas que residen en las riberas del río Babahoyo sobre el 

cuidado del mismo. 

En los diarios de la ciudad de Babahoyo se debe dar mayores espacios para transmitir 

información de contenido ambiental. 

Se debe realizar seminarios, talleres, congresos, manuales a través de los cuales los 

profesionales de Comunicación Social tengan herramientas útiles para ejercer el periodismo 

ambiental. 
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Se debe brindar mayor información a los habitantes para que conozcan como conservar 

el río Babahoyo. 

3.3.2. General 

Se recomienda realizar talleres, seminarios y congresos para que así los profesionales de 

la Comunicación Social tengan herramientas que los capacite en periodismo ambiental y a 

través de los medios de comunicación puedan brindar información para concientizar a los 

habitantes que residen cerca del río Babahoyo sobre el cuidado del mismo. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

4.1.1. Alternativa obtenida 

En función de la investigación llevada a cabo, la bibliografía revisada y las encuestas 

realizadas la alternativa que tiene mayor énfasis es la de realización de un seminario – taller 

dirigido a los estudiantes y profesionales de Comunicación Social, a fin de darles herramientas 

que les ayude en su formación sobre el periodismo ambiental. 

Por otro lado, con el seminario – taller se buscará motivar a los periodistas de la ciudad 

de Babahoyo para que publiquen contenido acerca de la conservación del río así como del 

medio ambiente en la ciudad y de esta forma ayudar a evitar la contaminación. 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

A través de la presente propuesta se busca motivar y promover la producción de 

información sobre la conservación del medio ambiente, en especial de las riberas del río 

Babahoyo, serán los docentes y estudiantes de la Escuela de Comunicación social quienes 

aunaran esfuerzos para la realización del seminario – taller con énfasis en el periodismo 

ambiental. 

Se busca que la Universidad Técnica de Babahoyo en conjunto con las autoridades de la 

ECSO, sean quienes año tras año actualicen conocimientos en la comunidad de 

comunicadores sociales puedan capacitarse en periodismo ambiental, donde además llegue a 

convertirse en uno de los eventos de capacitación más importantes, donde participen no solo 

alumnos de la ECSO sino de universidades de todo el país, y por qué no de diferentes partes 

del mundo, convirtiéndose así un referente para el periodismo ambiental. 

Además, al finalizar el seminario se revisarán las producciones realizadas por los 

participantes y se entregarán menciones a los mejores trabajos. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

4.1.3.1. Antecedentes 

En Europa el periodismo ambiental es una evocación a la lucha y el compromiso de 

jóvenes periodistas para conquistar espacios en los diferentes medios, desde hace más de 20 

años, aunque en relación a diversos temas no es mucho el tiempo si es un gran salto que se ha 

dado en cuanto a los informes sobre el ambiente de hace dos décadas hasta la actualidad. 

Hasta hace algunas décadas no existían en los diarios secciones que se especialicen en 

temas ambientales, ya que la mayoría de información referente a dichos temas se los dejaba en 

el llamado “cajón del desastre”, donde predominaba la poca sensibilidad en la prensa y otros 

medios de información sobre la conservación del medio ambiente salvo excepciones. El tener 

un periodista especializado en temas de medio ambiente era considerado un verdadero lujo, y 

aunque se publicaba sobre dichos temas no había una verdadera especialidad sobre ello. 

En el 2009 el Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa y la 

Fundación Educativa y Cultural Don José S. Healy, A.C. presentaron ante la UNESCO 

presentaron una propuesta de financiamiento para la promoción del periodismo ambiental a 

través de la realización de cinco seminarios en el cual se buscaba capacitar y actualizar, tanto 

a periodistas centroamericanos como mexicanos en la temas que respondan a los desafíos de 

la legislación ambiental que combate los delitos de ambiente que se han convertido en la 

nueva tendencia en la región. 

ENRESA con la Fundación EFE organiza anualmente el denominado “Seminario 

Internacional de Periodismo Ambiental” en el número XI del mismo se trataron como los 

medios habían recogido la noticia acerca de la protección de Sierra Nevada por su valor 

paisajístico, sin embargo pasaron muchos años antes de que el mismo fuera hecho Parque 

Nacional, por otro lado, también se habían tocado temas sobre los malos olores, la 

contaminación o la conservación de los ecosistemas pero quizás todo ello se lo hacía sin 

conciencia de que lo que se hacía era periodismo ambiental y si se le quiere poner una fecha 

para el “nacimiento” de este tipo de periodismo en España, tras la muerte del dictador Franco 

a mediados de la década de los 70. 
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Varias entidades aúnan esfuerzos por volver el periodismo ambiental en una 

especialización más del periodismo, en ello se puede resaltar el trabajo que realiza la 

Asociación de Periodistas de Información Ambiental en España, la cual organiza diversos 

eventos, tales como seminarios, cursos y encuentros; así como en la creación de la primera 

beca de Especialización de periodismo ambiental. 

En el Ecuador, el Ministerio de Ambiente en el año 2013 organizó una conferencia 

sobre la comunicación estratégica en cambio climático bajo el título “Los Retos de la 

Comunicación Ambiental”, donde se buscó promover una cercanía entre los periodistas y los 

temas ambientales para que sean ellos quienes le den la importancia necesaria a dichos temas, 

de esta manera se busca impactar de manera positiva sobre la sociedad en general. De dicho 

seminario se puede también destacar la intervención de Eduardo Noboa para quien el tener los 

medios para ejercer el periodismo ambiental ayuda a que en las personas se genere conciencia 

sobre todas las implicaciones que posee el cambio climáticos, además que se influya en los 

diferentes estamentos de la sociedad aportando en la planificación tanto como en la toma de 

decisiones donde se implementen tareas de adaptación y mitigación del fenómeno climático. 

4.1.3.2. Justificación 

Un periodista que se dedique a transmitir información de contenido ambiental no solo 

debe tener el ímpetu o las ganas de querer hacerlo, sino también poseer conocimientos 

técnicos sobre ambientalismo y la educación si desea ejercer una comunicación que eduque 

sobre ambiente, ser un profesional capaz de transmitir en un lenguaje entendible para las 

masas el lenguaje técnico proporcionado por los expertos, esto puede ser mediante diferentes 

formas de comunicación sean estas impresas, digitales, radiales o audiovisuales, puede ir 

desde artículos en prensa a programas televisivos de alto impacto donde la participación 

directa de la ciudadanía sea la parte relevante, donde se genere compromiso y conciencia no 

solo personales sino en los colectivos. 

La información que se transmita debe tener objetivos definidos que además sean los 

adecuados al público al que estarán dirigidos, así como los problemas o las vivencias de la 

localidad o entorno que se busca impactar, pensando globalmente pero actuando localmente 
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en base al periodismo ambiental, es decir, la publicación en los medios de información sobre 

temas ambientales se ha convertido en una especialización, más en la práctica profesional que 

en el currículum de las escuelas de comunicación. (Cervantes, 2015) 

El periodismo ambiental debe ser une especialidad dentro de las ciencias de la 

comunicación social porque por su complejidad el comunicador debe de estar en capacidad de 

predecir los acontecimientos proyectando múltiples puntos de vista, además debe contar con 

las habilidades suficientes para poder obtener fuentes fidedignas y lograra comunicar esos 

resultados en un lenguaje comprensible. (Alcoceba Hernando, 2004, pág. 114), por ello se 

debe realizar eventos que incentiven y formen a los profesionales de la comunicación en 

periodismo ambiental. 

4.1.4. Objetivos 

4.1.4.1. General 

Capacitar estudiantes que se especialicen en tratar detenidamente temas del medio 

ambiente, adelantándose a los hechos con la mayor cantidad de puntos de vista. 

4.1.4.2. Específicos 

 Despertar conciencia en los estudiantes de la Comunicación Social para que escriban 

artículos de contenido ambiental. 

 Incentivar a la producción de información de temas con contenido sobre el ambiente. 

 Entregar herramientas útiles para la capacitación de los estudiantes de Comunicación 

Social en la producción de temas con contenidos ambientales. 

 Lograr que los estudiantes de Comunicación Social visualicen nuevos espacios para 

adquirir conocimientos sobre la redacción de artículos con contenidos de temas 

ambientales. 
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4.1.5. Estructura general de la propuesta 

4.1.5.1. Título 

SEMINARIO TALLER SOBRE PERIODISMO AMBIENTAL 

4.1.5.2. Componentes. 

Función del Seminario taller 

El presente seminario tiene como función el ser un principal ente de información para la 

creación de contenidos ambientales dentro de la prensa de la ciudad de Babahoyo y que los 

estudiantes desde su formación temprana en periodismo ambiental, para que cuando sean 

profesionales de la Comunicación Social tengan herramientas necesarias y así redactar 

artículos de contenido ambiental. 

Objetivo del seminario taller 

Capacitar estudiantes en la investigación y redacción de artículos sobre temas 

ambientales para proporcionar información que ayude a crear conciencia en la población 

babahoyense sobre la protección ambiental. 

Descripción del seminario taller 

El seminario dirigido a los estudiantes de Comunicación Social se realizará en el 

auditorio “Bolívar Lupera Icaza” con la presencia de profesionales expertos en periodismo 

ambiental, el mismo que se realizará en 3 jornadas con una duración de 8 horas en cada una, 

además tendrá las siguientes temáticas: 

TEMA: PERIODISMO AMBIENTAL 

Manual del seminario taller 

SEMINARIO TALLER DE  PERIODISMO AMBIENTAL 
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Contenido: 

1. Introducción 

2. Metodología del seminario 

3. Definiciones generales 

4. Historia del medio ambiente  

5. Ley Orgánica de comunicación 

6. Derecho al acceso a la información  

7. Fundamentos legales del derecho ambiental 

8. Organismos vinculados con el medio ambiente 

9. Técnicas de investigación periodística 

 

1. Introducción 

Para las Naciones unidas (Centro de informacion de las Naciones Unidas, 2010) el 

medio ambiente es todo lo que nos rodea y que tiene vida, en este ámbito, se enfatiza que todo 

lo que ocurre a nuestro alrededor esta íntegramente relacionado, tanto los seres vivos y los 

recursos que compartimos son elementos de un solo conjunto que lo compone el planeta tierra, 

recordando que muchos de estos recursos una vez consumidos, no se pueden recuperar o 

reproducir. 

En esta perspectiva global, la vertiginosa expansión de la raza humana que en este siglo 

se ha diferenciado a épocas anteriores, por la gran cantidad de información disponible para 

todos ha conseguido que la obtención de la información ya no sea un problema si no por el 

contrario la separación y selección de los recursos informativos sea cada vez más amplia y 

compleja. 

Ser periodista es un reto trascendental en el desarrollo de las sociedades modernas, sobre 

todo cuando el rol del comunicador no solo es la de transmitir información como ocurre  con 

ciertas especialidades de la comunicación, la función del periodista ambiental abarca mucho 

más que eso, pues tiene por si la tarea no solo de informar si no también de sensibilizar al 
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lector de una problemática de la cual se tienen muchas referencias pero que aún no logra 

obtener un espacio preponderante como lo tienen ciertos espacios permanentes y constante 

dentro del quehacer periodístico de medios impresos como lo tiene la política, la crónica roja 

entre otras especialidades. 

Es así que el objetivo de este taller es preparar al comunicador social de prensa escrita 

para que tenga un conocimiento amplio, diverso y transversal de la problemática ambiental, 

para que, adentrado en estos conocimientos, este en capacidad de producir material escrito de 

calidad, que permita transmitir a la sociedad la relevancia e importancia que la temática tiene 

de un modo atractivo e interesante y que por sobre todas las cosas, permita construir un 

cambio en la percepción colectiva de la necesidad de tomar medidas para proteger lo poco que 

nos queda, no solo para el presente sino también para futuras generaciones. 

 

2. Metodología del seminario 

Para el desarrollo del seminario se aplicará una metodología de análisis constructivo, el 

cual constara de una serie de dinámicas, que respaldadas con este material permitirán al 

estudiante adquirir las destrezas necesarias para poder generar contenidos periodísticos de 

calidad y en concordancia con la problemática ambiental siguiendo la siguiente línea de 

trabajo. 
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Gráfico 4.Metodología del Taller 

 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Karla León 

 

Como se puede observar este seminario requiere del participante un desarrollo 

constante de materiales y contenidos que permitan verificar el cumplimiento de los 

objetivos planteados, para esta construcción es necesario que cuente con algunos 

requisitos previos que le permitirán desarrollar a cabalidad este proceso académico. 

 

- Conocimientos básicos de manejo de procesador de palabras. 

- Capacidad de leer y sintetizar documentos no relacionados con su área 

profesional. 

- Habilidad para transmitir ideas de manera verbal y escrita. 

- Disponibilidad de tiempo para ejecutar las actividades dentro del salón de 

clases. 

- Capacidad de redactar documentos refiriendo autores y fuentes de 

información. 

- Conocimientos básicos de manejo de internet y búsquedas en sitios 

verificados 

Presentacion 
del 

tema/expositor 

Lectura del 
material de 

apoyo 

Foro de analisis 
del material 

Construccion de 
equipos de 

trabajo 

Ponencia de 
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resultados de la 
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- Capacidad de adquirir, procesar y retener nuevos conocimientos para 

presentar en procesos evaluativos. 

- Empatía para desarrollar trabajos en equipos y compromiso para cumplir 

una meta en común. 

Además de estas habilidades personales el participante deberá tener como parte de sus 

recursos físicos los siguientes materiales y equipos. 

- Computador portátil con  acceso a internet inalámbrico y los siguientes programas:  

o Navegador 

o Microsoft Word/ Open Office 

o Power Point  

o Lector de documentos en PDF 

o Programa editor de fotografías 

o Programa para lectura de archivos WAV/MPG/ICO/MP3 

- Dispositivo portátil con capacidad de grabar en audio y en video. 

- Cuenta de correo electrónico. 

- Extensión de corriente y cable de alimentación para dispositivos móviles. 

- Reglas de convivencia dentro del seminario: 

- No se permite el ingreso de alimentos  o bebidas al salón de clases, además del 

ingreso de bebidas alcohólicas y cigarrillos dentro de los recintos universitarios. 

- En caso de necesitar ausentarse del salón de clases lo hará sin interrumpir al resto 

de participantes de igual manera al regresar, no hace falta pedir permiso para 

ingresa o salir. 

- Queda a criterio de cada expositor el valorar dentro de su calificación las  

ausencias repentinas o frecuentes de los participantes. 

- En relación al horario del seminario se permitirá un retraso de hasta 15 minutos, 

posterior a esto se retirará la hoja de asistencia y solo se podrá firmar previa 

autorización del docente expositor. 

Cronograma de actividades: 



 

 

    49 

 

Tabla 6. Cronograma del seminario taller 

Día 1 

08:00 a 09:00 Registro de participantes 

09:00 a 10:00 Ceremonia de bienvenida 

10:00 a 11:00 Introducción y Metodología del seminario 

11:00-12:00 Definiciones generales 

12:00 a 14:00 Receso para lunch 

14:00 a 15:00 Historia del medio ambiente  

15:00 a 16:00 Taller: Conceptualización del Medio ambiente 

16:00 a 17:00 Construcción del informe mediático 

17:00 a 18:00 Ponencia de productos periodísticos 

18:00 Evaluación y cierre del día 
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Día 2 

08:00 a 09:00 Registro de participantes y resumen del día anterior 

09:00 a 10:00 Ley Orgánica de comunicación 

11:00 a 12:00 Derecho al acceso a la información 

12:00 a 14:00 Receso para lunch 

14:00 a 15:00 Fundamentos legales del derecho ambiental 

15:00-16:00 Organismos vinculados con el medio ambiente 

16:00 a 17:00 Construcción del informe mediático 

17:00 a 18:00 Ponencia de productos periodísticos 

18:00 Evaluación y cierre del día 
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Día 3 

08:00 a 09:00  Técnicas de investigación periodística 

09:00 a 10:00 Recursos para periodistas ambientales 

10:00 a 12:00 Trabajo de campo 

12:00 a 14:00 Receso para lunch 

14:00 a  15:00 Taller de redacción científica 

16:00 a 17:00 Construcción del informe mediático 

17:00 a 18:00 Ponencia de productos periodísticos 

18:00 Evaluación y cierre del seminario 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Karla León 

 

3.  Definiciones generales 

Para conocer de manera cabal los fundamentos del periodismo ambiental es necesario 

inicialmente definir conceptos generales que se relacionan con la temática los cuales se 

expondrán a continuación. 
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Administración Ambiental: Para el Estado ecuatoriano es el poder que tiene de 

implementar leyes y reglamentos para ejercer su control sobre el uso y protección del medio 

ambiente, así lo describe la ley Ambiental  (Congreso Nacional, 2004) 

Auditoría Ambiental: Son procesos técnicos que permiten identificar dentro de una 

organización el cumplimiento de las leyes relacionadas con el medio ambiente, también puede  

ser la verificación de los impactos que ha sufrido un ecosistema (Odum, 1989) 

Aprovechamiento Sustentable: es cuando se procura utilizar los recursos naturales sin 

que exista la posibilidad de que debido al uso excesivo, estos puedan agotarse hasta 

desaparecer utilizándolos de tal manera que puedan reproducirse de manera natural. (Centro 

de informacion de las Naciones Unidas, 2010) 

Áreas naturales Protegidas: Son espacios públicos o privados que mantienen con su 

existencia, importantes recursos naturales, ecológicos, culturales o de cualquier otra índole 

que se protegen para evitar su destrucción y motivar su estudio y conservación. (Congreso 

Nacional, 2004) 

Biosfera: (Teilhard de Chardin, 1955, pág. 178) lo describe como la capa de tierra 

donde se desarrolla la  vida y  ocurren las interacciones que se producen entre el hombre y su 

entorno. (McGraw-Hill, 2000) Habla de  la interrelación de todos los  seres vivos que existen 

en la tierra.  

Biodiversidad: o también conocido como Diversidad Biológica son la agrupación de 

seres vivos que se encuentran en el agua, la tierra y el aire y que comparten un mismo 

ecosistema. (Congreso Nacional, 2004) 

Cambio climático: son los cambios que ocurren en el medio ambiente, principalmente 

en las condiciones meteorológicas producidas por la acción del hombre de manera directa o 

indirecta (Naciones Unidas, 1992). 

Contaminación: es cuando existe ausencia o excesiva presencia de elementos que de 

una u otro forma perjudican al ecosistema según lo determinen las normativas de control 

vigente. 
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Costo Ambiental: es el recurso económico necesario para poder restablecer, proteger o 

reparar un daño producido al medio ambiente.  

Conservación: es la capacidad del hombre para hacer uso de los organismos que se 

encuentran en la biosfera de tal forma que se pueda garantizar la sustentación de los mismos 

evitando su extinción  (McGraw-Hill, 2000, pág. 8). 

Daño ambiental: Es la lesión que se produce en la biosfera y que genera por 

intervención u omisión del hombre. (Martín Mateo, 1977) 

Daños ambientales colectivos: son las lesiones producidas en una comunidad y los 

costos que generan la restitución causada en su entorno. (Congreso Nacional, 2004) 

Desarrollo Sustentable: Este término se deriva del vocablo en inglés “Sustainable 

Development” por lo que también puede ser definido en español como “Desarrollo 

Sostenible”, se refiere a la creación de políticas que permitan el mejoramiento de la vida del 

hombre sin que estos cambios acaben con los recursos naturales . (McGraw-Hill, 2000, pág. 7) 

Ecosistema: para las (Naciones Unidas, 1992) es la interacción que ocurre entre seres 

vivos ya sean animales, vegetales e inclusive de los microorganismos y los elementos 

materiales como el aire, el suelo y el agua.  

Ecología: Es el estudio de la Biosfera formada por las poblaciones y los elementos vivos 

y no vivos que conforman el ecosistema.  (Odum, 1989, pág. 5)  lo expone como el estudio de 

los componentes que dependientes entre si comparten un mismo espacio sean estos plantas, 

animales o microorganismos. 

Estudio de impacto ambiental: Son las investigaciones técnicas que permiten predecir 

los posibles riesgos que puede tener la intervención del hombre en un ecosistema  además de 

incluir las medidas y acciones necesarias para compensar, prevenir o mitigar esos daños. 

(Congreso Nacional, 2004) 

Gestión ambiental: es la realización de las políticas ambientales y las normas jurídicas 

necesarias para su control con el fin de conservar y mejorar el medio ambiente.   (Villamarín 

Molina, 2008, pág. 14) 
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Hábitat: es el espacio físico en donde se desarrolla un ser vivo de forma natural, es 

también los elementos fundamentales necesarios para que se  mantenga la vida de un 

organismo. (Naciones Unidas, 1992) 

Interés Difuso: Es el interés que tienen cierto grupo de personas que no se pueden 

dividir y que corresponden a un grupo de personas que por alguna razón común tienen 

relación con un hecho o recurso. (Congreso Nacional, 2004) 

Impacto ambiental: Es la afectación ya sea negativa o positiva que se produce en el 

medio ambiente producto de la ejecución de una actividad en un territorio específico. 

(Congreso Nacional, 2004) 

Instrumentos de Gestión Ambiental: son aquellos elementos técnicos necesarios que 

permiten evaluar el cumplimiento de normas y leyes de gestión ambiental. (Congreso 

Nacional, 2004) 

Licencia ambiental: la autorización legal que se da a una persona natural o jurídica para 

realizar obra o proyecto limitando las acciones que debe de ejecutar este en defensa o 

corrección de daño al medio ambiente. 

Medio Ambiente: son todos los recursos físicos, socioculturales, naturales que 

interactúan en la actividad del hombre  (Apuntes Jurídicos, 2009); para (Martín Mateo, 1977, 

pág. 71)  es la descripción del lugar en donde la acción del hombre perjudica a la naturaleza, 

por otro lado para la Real Academia de la Lengua (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, 2015) son todas las interacciones físicas que tienen los seres vivos. 

Mejoramiento: Aumento de la capacidad disponible para la explotación de un 

ecosistema para obtener un recurso o fin. (Congreso Nacional, 2004) 

Precaución: es la acción legal dispuesta para prevenir acciones que perjudiquen al 

medio ambiente. (Congreso Nacional, 2004) 

Protección del medio ambiente: son la serie de elementos jurídicos diseñados para 

gestionar la defensa del medio ambiente, se enfoca en tres aspectos: la conservación, el 

control de la contaminación y la protección ambiental. (Congreso Nacional, 2004) 
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Recursos naturales: es todo bien natural que puede ser usado para beneficio del 

hombre y se dividen en este aspecto se dividen en renovables y no renovables. (Congreso 

Nacional, 2004) 

Recurso Renovable: son los materiales que el hombre toma de la naturaleza y que 

dándoles un determinado tiempo pueden regenerarse ya sea por sí mismo o por la intervención 

del hombre. (Gaybor Tobar, 2011) 

Recurso no renovable: aquel que proviniendo del medio ambiente una vez extraído y 

utilizado no se puede recuperar o restituir en el medio ambiente. (Congreso Nacional, 2004) 

Reposición: es cuando se repone en el medio ambiente un elemento que se afectó o en 

su defecto es reemplazado por uno que cumpla similares funciones que el elemento perdido. 

(Congreso Nacional, 2004) 

Restauración: es cuando se deja el las condiciones en las que se encontraba 

originalmente una población o ecosistema afectado. (Congreso Nacional, 2004) 

Tecnologías alternativas: son las fuentes de energía que son permanentes y renovables 

que pueden reemplazar a las energías convencionales. 

Valor ecológico de los recursos naturales: valor económico que se tienen como 

patrimonio económico del Estado y están registrados en el Ministerio de Economía y 

Finanzas. (Congreso Nacional, 2004) 

4. Historia del medio ambiente  

Desde los tiempos de la antigua Roma cuando Platón, describe en “La inmortalidad el 

alma” los pensamientos de Sócrates que aseguraba que no existe una verdad absoluta de la 

vida si se la observa bajo el entorno de los humanos, pues no existe realidad completa si esta 

no se relaciona con las plantas, los animales y todo ser vivo es decir, la naturaleza, de esta 

manera desde los inicios de la formación de la era moderna, no era posible fundamentar una 

existencia sin medir la relación que existía entre el hombre y la naturaleza que lo rodea. 

(Garcia Gual, Lassaga Medina, Maria Herrera, & Roig de Lluis, 2007) 
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Para Julian Steward (Machicado, 2009) en 1940 determino que el hombre es parte de la 

naturaleza, del entorno y que no puede desprenderse de ese, porque es parte de un gran 

sistema, al  cual llamo ecología, es así que esta ciencia se fundamentada en la relación que 

existe entre el hombre y el medio ambiente en el cual se desenvuelve y la manera en cómo se 

debe proteger a este último. 

En 1968 preocupados por el vertiginoso cambio que produjo la era industrial, un grupo 

de empresarios de todo el mundo decidieron contratar a una serie de especialistas liderados 

por la universidad de Harvard para realizar un estudio para conocer de qué manera los 

procesos industriales podrían afectar a la naturaleza, producto de casi 5 años de investigación 

se publicó finalmente el informe llamado “Los Límites del crecimiento: informe al Club de 

Roma sobre el predicamento de la humanidad” (Meadows, 1972) el cual fundamentalmente 

exhibía la realidad que los procesos industriales en masa, estaban diseñados para una 

producción infinita sin considerar que la mayoría de los recurso que se extraen de la 

naturaleza son limitados. 

Entre las múltiples recomendaciones que hacia este informe, se propusieron una serie de 

políticas que tendrían efecto mundial y que fundamentalmente delegaban a las potencias 

económicas mundiales, desarrollar leyes que permitan a los países con menor desarrollo , el 

acceso a tecnologías que permitan reducir los daños que el ser humano le producía a la 

naturaleza (Zapiain Aizpuru, 2007, pág. 3) 

Producto de este informe, es en el año de 1972 que en el seno de la Conferencia de las 

Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia, las principales naciones del planeta 

acuerdan la firma de dos documentos trascendentales para la protección del medio ambiente, 

el primero  es la “Declaración de Estocolmo” un documento que contiene 26 principios que 

servirán de guía para que los Estados firmantes, que en total fueron 110, y que alinearan sus 

legislaciones para poder tomar acción ante los resultados expuestos en el informe Meadows, 

junto a esta declaración, se firmó entre otros documentos “El plan de acción de Estocolmo” 

que promovió para la construcción de estas políticas, la creación de una organización adscrita 

a la ONU denominada Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reconocida 

por sus siglas PNUMA. 
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Fue luego de este acuerdo global que se concretó que el día 5 de junio de cada año sería 

considerado para todos los países miembros de las Naciones Unidas como el día mundial del 

Medio Ambiente como una conmemoración permanente de esta primera conferencia. 

Diez años más tarde se vuelven a reunir las grandes potencias en la sede de la ONU para 

revisar las premoniciones descritas en el informe Meadows y esta ocasión la convocatoria se 

realizó en Nairobi, en Kenia continente Africano, en este conclave se pudo verificar los 

avances producidos durante la década y los resultados demostraron que la mayoría de los 

países cumplieron a medias sus compromisos y que los indicadores mundiales seguían 

demostrando un acelerado proceso de degradación del planeta como así se plasmó en la 

“Declaración de Nairobi” (Organizacion de las Naciones Unidas, 1982). 

Luego de un año y como parte del pacto contenido en la declaración de Nairobi la ONU 

crea una comisión para poder estudiar y confirmar las proyecciones del informe Meadows y se 

conformó una comisión denominada Brundtladn de la cual se desprendió el informe 

denominado “Nuestro futuro común” que entre sus recomendaciones vinculo el desarrollo 

económico con la protección ambiental acuñando un nuevo concepto denominado “desarrollo 

sustentable” el cual se centra en la explotación de los recursos naturales sin llegar a acabarlos, 

es decir consumirlos sin dejarlos para las futuras generaciones. (Universidad de Belgrano, 

2003, pág. 8)  

Pese a estos ideales de mejora de la acción por proteger al ambiente, el avance de las 

tecnologías y la expansión demográfica seguía produciendo y contaminando lo que hizo que el 

club de Roma proponga un nuevo estudio para actualizar el informe Meadows y en 1991 se 

publicó el documento llamado “Más allá de los límites del crecimiento” que demostró que ya 

se sobrepasó lo pronosticado y que ya existían daños irreversibles al planeta. (García, 2006, 

pág. 6.) 

Una década más, la situación era desafiante para las potencias mundiales, la explotación sin 

control era constante y luego de 20 años los resultados eran desalentadores, es en este entorno 

que se convoca a una nueva asamblea, esta vez en Rio de Janeiro, Brasil la cual fue 

denominada “La cumbre de la tierra”, la cual conto con la presencia de 172 países lo que la 
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convierte en el evento con la mayor concentración presidentes en la historia de la humanidad 

con 108 mandatarios. (Universidad de Belgrano, 2003, pág. 8)  

De esta intervención emanaron una serie de documentos como son la “La Declaración de 

Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo” o también llamada “La carta de la tierra” 

(Organización de las Naciones Unidas, 1992) la cual  contiene una actualización de 27 

principios evolucionados de la original “Declaración de Estocolmo” lo que ofrece a los países 

una nueva oportunidad de ejercer políticas de mejora a la protección del ambiente. Sin 

embargo, este nuevo acuerdo no fue del  todo satisfactorio para algunos países sobre todo 

porque restringía a ciertos países en su desarrollo económico. (Universidad de Belgrano, 1992, 

pág. 9). Es por esto que se compuso junto a la declaración de Rio, la “Agenda 21”
1
 que 

permitía de manera práctica tomar acciones rápidas para que los países puedan administrar 

mejor la gestión de sus recursos naturales desde esa década y proyectado hasta la primera 

parte del siglo XXI. 

Sin embargo, este documento de 40 páginas pese a tener líneas claras de acción, tuvo de 

manera inmediata el rechazo de algunos de los países miembros por la inequidad que existía 

entre la presión que generaban estas políticas a los países en vías de desarrollo, producto de 

este impasse se convocó a una nueva reunión denominada Rio+5  en 1997 la que demostró 

que no se estaba logrando lo planificado dentro de la “Carta de la Tierra” (Organización de las 

Naciones Unidas, 1997) 

Una vez más y en un intento por reducir los altos índices de contaminación un año más 

tarde se llega a un nuevo acuerdo en Kioto, Japón, se firma el “Protocolo de la Convención 

sobre el Cambio Climático”  la cual trata exclusivamente los límites de emisiones 

contaminantes que cada país produce y su compromiso para reducirlos, (Organizacion de las 

Naciones Unidas, 1997), como dato trascendental en este acuerdo se tenía en consideración 

que los países contaminantes podían canjear la contaminación que generaban, patrocinando 

proyectos que permitirían reducir su impacto en el medio ambiente creándose los “bonos 

carbono” por medio de los cuales, los países que por su situación económica no podían reducir 
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su brecha contaminante, podían financiar proyectos en países que si estaban en capacidad de 

hacerlo para así neutralizar la contaminación que generaban. 

Para 2002 se celebra la “Cumbre para el Desarrollo Sostenible reconocida como “Cumbre 

de Johannesburgo” la cual cuantificó las metas necesarias para mejorar la condición de vida 

de la población y con esto reducir la brecha de pobreza como fundamental causa de la 

explotación indiscriminada de los recursos naturales, un ejemplo de estas metas es la de por 

ejemplo reducir para el 2015, el número de habitantes a nivel mundial  de personas sin acceso 

a servicios básicos, una diferencia trascendental de este documento era que solo constaba de 

50 páginas y se revindico el rol de las ONG´s en la protección del ambiente. Para 2012 se 

ejecuta la revisión del tratado de Estocolmo, nuevamente en Rio de Janeiro (conocida a 

posterior como Rio +20) y ratifica que la pobreza es la principal causa de contaminación y se 

renueva el compromiso de un desarrollo sostenible. 

A nivel latinoamericano durante toda esta transición de derechos internacionales existieron 

tres fases que vivieron las naciones del cono sur: durante los primeros acuerdos de principio 

de siglo se alinearon los códigos civiles y las Constituciones para la protección de la 

naturaleza, posteriormente en unas segunda etapa que nació con la declaración de Estocolmo 

se produjeron documentos legales inferiores para “operativizar” la protección al medio 

ambiente, para finalmente crear leyes específicas de manejo ambiental en la década de los 

90´s, para luego de Rio, ya se implementaron políticas firmes con la creación de ministerios y 

secretarias de gestión ambiental que permitían a los Estados ejercer una acción más 

coordinada y precisa en los temas ambientales. Para ( Inca Inca, 2014, pág. 15) 

En el país, es luego de Estocolmo se desarrolla la primer normativa ambiental denominada 

“Estatuto de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y de los recursos 

naturales” (Registro Oficial No. 399, de 21 de enero de 1972), luego se concretó el  

“Convenio para la Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural” (Registro Oficial 

No. 581, de 25 de junio de 1974), la  Ley de Prevención y Control de la contaminación 

ambiental (Registro Oficial No. 97, de 31 de mayo 1976 y finalmente se aprobó la Ley de 

Gestión Ambiental (Congreso Nacional, 2004) la cual se encuentra vigente hasta el día de 

hoy. 
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5.  Ley Orgánica de comunicación  

Esta norma jurídica (Asamblea Nacional , 2013) regula el derecho a comunicar que tiene 

los medios y los ciudadanos identificando que un contenido comunicacional es el que se da a 

través de un medio de comunicación social, estos a su vez son las entidades públicas o 

privadas que dan el servicio público masivo de comunicación ya sea por medios impresos, 

audiovisuales o retransmitidos por internet, determinando que son nacionales cuando cubren 

más del 30% de la población o en su defecto tenga más de seis repetidores abarcando más de 

una región del país, y en medios impresos que este  circule bajo las mismas condiciones, este 

tipo de medios no pueden ser de propiedad de extranjeros bajo ningún concepto. 

Información de interés general: es aquella que se presenta sobre temas de interés masivo o 

que sean públicos así mismo adquieren esta condición la información de relevancia pública 

cuando en contenidos de entretenimiento se afecte a la honra de las personas. 

Los medios de comunicación deben preferir producción informativa, cultural y educativa 

así como promover los derechos principales expuestos en la Constitución como por ejemplo 

los derechos de la naturaleza que se expondrán más adelante. 

En este aspecto la norma expresa en el artículo 22 que todos los ciudadanos tienen derecho 

a recibir información de importancia publica verificada, contrastada, es decir, presentando las 

versiones de todas las partes involucradas bajo las siguientes condiciones: 

Si la persona que se expone en la nota periodística es totalmente identificada  con datos 

como son el nombre, parentesco, rango o alguna característica que lo vincule directamente  

con el hecho informado es un informante, pero si se carece de estos datos serán solo 

estimaciones o suposiciones. 

Un comunicador social debe de respetar las siguientes normas deontológicas para su 

ejercicio periodístico: 

No agredir la reputación ni la honra, no ser discriminatorio en sus contenidos, respetando la 

intimidad de la persona y su familia, no motivar la violencia ni las burlas a personas en 
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condiciones vulnerables como son los menores de edad, adultos mayores o personas con 

discapacidad. 

Además se prohíbe la presentación de manipular la información de manera morbosa o 

descontextualizando los hechos, protegiendo el secreto profesional sin abusar de este 

privilegio para obtener prebendas así como respetar los derechos de autor. 

Se debe de respetar la opinión de todos los involucrados en un hecho, permitiendo la 

rectificación de ser necesario y presunción de la inocencia, dar coherencia entre los  titulares y 

el contenido de las noticias, diferenciando claramente entre opinión e información y como 

elemento relevante en el numeral 4 literal h del artículo 10, no se puede motivar o alentar una 

acción que pueda perjudicar al medio ambiente. 

Con estos elementos se reconoce que el ejercicio de la comunicación social permite al 

profesional la exposición de los hechos limitado a ciertas condiciones sobre las cuales puede 

ejercer su libertad de expresión sin vulnerar el derecho de las demás personas. 

6. Derecho al acceso a la información 

Una de las problemáticas que más perjudica a los comunicadores sociales es la dificultad de 

obtener la información de ciertas fuentes, en particular de los medios de comunicación, en este 

sentido la ley dispone que tipos de información existen y cuál es su adecuado tratamiento, la 

ley que regula estas particularidades se denomina Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (Congreso Nacional, 2004) LOTAIP. 

En este documento se dan las principales pautas de los tipos de información y las 

restricciones que existen para su acceso y difusión, en este sentido la ley expresa que toda 

información que se  genere por entidades del gobierno o que reciban fondos de este, así como 

organizaciones no gubernamentales y entidades de educación superior tienen que proporcionar 

acceso a toda la información que contengan. 
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Sus principales objetivos son: cumplir con la transparencia en la ejecución de la función 

pública, el cumplimiento de los tratados internacionales de los cuales el país es signatario y 

permitir el acceso a los ciudadanos de datos de interés general. 

Son obligados a cumplir esta ley: 

Todas las entidades del sector público. 

Entidades que manejen fondos públicos. 

Todas las ONG´s que reciban ingresos provenientes del erario nacional. 

Empresas privadas que brinden servicios públicos. 

Empresas de cualquier tipo que manejen información pública. 

La información para esta ley está protegida y amparada por cinco principios fundamentales: 

Propiedad pública: es decir que toda la información es de propiedad de los ciudadanos por 

lo que su acceso no puede ser restringido. 

Gratuidad: la obtención de la información no puede tener costo excepto el que se genere por 

la obtención de los datos o respaldos necesarios para entregarla. 

Publicidad del ejercicio público: esto quiere decir que toda la información que genere un 

funcionario público puede ser solicitada por cualquier ciudadano. 

Transparencia: garantizar que la información esté disponible y accesible para quien la 

solicite de manera clara. 

Ente las definiciones más importantes que se categoriza la información se tienen: 

Información pública: sin importar la plataforma que la contenga, toda información generada 

por entidad pública o persona jurídica que subsista con fondos públicos. 
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Información confidencial: son los datos que responden a los de una persona en particular 

sin que pese el hecho de que sea funcionario público. 

Información reservada: aquella que por medio del Consejo de Seguridad Nacional se le da 

esta condición y corresponden a planes militares, datos de inteligencia, la ubicación de 

armamento, gastos en defensa nacional y demás datos decretados por la ley como tal. 

Otro aspecto relevante que se presenta en esta norma, es la obligación que tienen los 

titulares de las entidades públicas para que en un máximo de diez días, que pueden ser 

extendidos a cinco de ser justificado, respondan las peticiones de información de los 

ciudadanos. 

Quien ejerce la supervisión a este derecho de acceder a la información pública es la 

Defensoría del Pueblo, la cual promoverá el ejercicio a este acceso, verificar que las entidades 

públicas cumplan con la documentación que debe exhibir, desarrollar informes anuales del 

cumplimiento y patrocinar a quien requiera de su apoyo en la búsqueda de información 

pública. 

Además controlará que cumplan con los informes que las entidades del estado deben de 

presentar hasta el último día del mes de marzo de cada año que contiene el número de 

peticiones ejecutadas y el listado de la información declarada reservada. 

En caso de que la información presentada no sea precisa o ambigua se puede pedir de 

manera personal la corrección y de no hacerse se puede solicitar la intervención del a 

Defensoría del Pueblo quien ordenará la corrección y la sanción administrativa al responsable. 

Para poder acceder a la información públicas se deben realizar algunos pasos que son: 

Presentación de la solicitud: esta debe contener el nombre de la entidad y del  titular de la 

institución, la identificación del solicitante y el lugar exacto en donde se encuentra la 

información requerida. 
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Excepciones: solo se podrá proporcionar información que ya este procesada en la entidad, 

en caso de no existir, se notificará  del hecho al peticionario, no se asume como inexistente la 

recopilación de datos para reportar datos estadísticos. 

En caso de denegación de la información el peticionario puede hacer uso del recurso de 

acceso a la información el cual le permitirá obligar a la entidad a responder la petición, para 

poder ejercer este recurso se debe presentar ante un juez local de donde esta la información un 

oficio con los siguientes datos: 

Datos del peticionario 

Descripción sucinta de los hechos 

Datos de la autoridad que incumplió la petición de información 

La petición conforme a derecho  

Con este documento el juez tiene 48 horas para responder esta petición, al recibirla deberá 

convocar inmediatamente a la parte incumplida por escrito para que se presente dentro de las 

24 horas a dar su testimonio de los hechos, luego de esta audiencia con la asistencia de la parte 

acusada o no, el juez debe emitir su fallo en máximo 48 horas si este obliga la entrega de 

información la entidad estatal tiene ocho  días para hacer la entrega de la misma. 

Si dentro de la petición, el quejoso presupone el riesgo de pérdida o alteración de la 

información, este puede pedir al juez que coloque sellos de protección a la información o la 

requisa de los datos hasta que se aclare la razón de la no presentación de la misma al 

peticionario. 

En caso que el funcionario no cumpla con su deber de presentar la información, se aplicaran 

las siguientes sanciones: 

a- Multa de un salario. 

b- Suspensión de 30 días calendario sin sueldo. 
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c- Destitución del cargo si no se cumple con la entrega de la información.  

Para los funcionarios de libre remoción la sanción la impondrá el Consejo que lidere la 

entidad ya sea municipal o parroquial. 

Las personas jurídicas privadas tendrán una multa de cien a quinientos diarios por la no 

entrega de la información.  

Como se puede observar, no hay justificativo para que una entidad pública no facilite el 

acceso a datos que no tengan carácter de reservados, siendo así,  un comunicador social tiene 

un recurso más para poder obtener datos oficiales que permitirían identificar un daño 

ambiental. 

Sin embargo, para poder llegar a determinar dentro de una investigación periodística la real 

valoración de un daño ambiental es menester que conozca las normas fundamentales que rigen 

en el Estado Ecuatoriano la protección del medio ambiente y de los seres vivos. 

7. Fundamentos legales del derecho ambiental 

Constitución de la República  

Toda ley especial nace y emana de una norma superior que en el Ecuador es la Constitución 

de la Republica, es así que entre todos sus articulados se manifiesta que todos los que en este 

país viven tienen derecho a desarrollar su vida en un ambiente saludable y que es deber del 

Estado garantizar la prevención de daño al medio ambiente, la preservación de los entornos 

naturales y la reparación en caso de que estos sufran alguna afectación. 

Además de estas atribuciones de protección, el Estado también prohíbe el uso de sustancias 

peligrosas como las radioactivas y promueve la aplicación de tecnologías amigables con el 

medio ambiente, el consumo responsable entre otras. 

Revisando el artículo 395 se explica que las políticas ambientales deben ser: 
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Sustentables: que el desarrollo de la economía debe promover acciones que no acaben con 

los recursos.  

Obligatorias: es decir que empresas tanto públicas como privadas están obligadas a cumplir 

las normas ambientales. 

Además se permite y motiva la intervención de la ciudadanía en la defensa de los derechos 

de la naturaleza y en caso de existir un conflicto entre leyes, siempre tendrá prioridad las que 

más favorezcan a la naturaleza. 

En materia legal, existe una particularidad en relación al derecho ambiental y es la que en la 

mayoría de los procesos legales se maneja la teoría de que quien denuncia debe probar que lo 

reclamado es legal y la persona denunciada lo que debe hacer es negar o confirmar las pruebas 

que presenta el que lo acusa, esto se reconoce como responsabilidad subjetiva, sin embargo en 

procesos ambientales se da lo contrario es decir que quien pone la denuncia no debe probar 

nada si no el que es acusado, a esto se llama responsabilidad objetiva, inclusive la propia 

Constitución en su artículo 296 determina que puede con solo la existencia de una posible 

afectación a la naturaleza ordenar la intervención de una autoridad para detener o suspender 

una obra o acto contaminante así sea presumiblemente y de encontrarse daños se ordena la 

reparación. (Crespo Plaza, 2008, pág. 2) 

En relación a la responsabilidad se dispone que quienes puedan producir algún daño, tengan 

desarrollado un plan de respuesta en caso de accidente y que todas sus prácticas estén 

debidamente documentadas con registros que serán regularmente verificados por la autoridad 

de control, además se determina que toda acción legal relacionada con daño al medio 

ambiente no caducara por ningún motivo, es decir que aunque pasen los años, el Estado se 

reserva el derecho de mantener la investigación en el caso de existir un daño a la naturaleza. 

En este sentido existe en el artículo 397 una condición jurídica denominada “derecho de 

repetición” la cual significa que en primera instancia, el Estado deberá asumir la reparación, 

mitigación o contención de la contaminación o el daño ambiental generado, pero luego, los 

gastos generados deberán ser pagados por quien tenía la responsabilidad legal de prevenirlos o 

controlarlos. 
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Además este artículo presenta una serie de garantías de protección que provee el Estado que 

son: 

a. Permitir que cualquier persona pueda reclamar por algún daño ambiental sin 

que sea necesario demostrar interés particular al respecto. 

b. Diseñar un sistema que permita el monitoreo y control de la contaminación y la 

reparación de espacios contaminados. 

c. Implementar un sistema que permita regular todas las actividades vinculadas 

con el manejo de materiales tóxicos o dañinos para el medio ambiente. 

d. Proteger y cuidar las áreas declaradas como “protegidas” y motivar a la 

protección del ecosistema. 

e. Se planificara y desarrollara una entidad encargada de la prevención de los 

desastres naturales. 

Cuando el Estado decida realizar una obra que pueda afectar a una comunidad, es 

obligatorio consultar a la misma sobre la ejecución o no de la obra, ahora, si pese a que la 

comunidad no la acepte, el ente estatal podría igual hacerla, pero motivando las razones que 

contradigan la decisión popular, así lo describe el artículo 398.  

Cabe destacar que el Estado es el propietario de la biodiversidad, ósea de todos los 

elementos que se encuentran en la naturaleza y restringe a su vez el uso de semillas y material 

genéticamente alterado siendo permitido solo con aprobación del presidente y la Asamblea. 

Además el articulo 404 explica que es el Estado el protector de las áreas naturales 

declarándolas “Áreas protegidas” las cuales pueden ser directamente del Estado, por medio de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, comunitarias o privados, todos ellos serán 

controlados por el gobierno. 

Los recursos naturales que puedan ser explotados son propiedad del Estado y si son 

explotados el gobierno obtendrá regalías por ello y controlará que la explotación no afecte el 

ecosistema. 

Protegerá el recurso agua por medio de una institución específica para este fin, que 

fundamentalmente velará por la conservación y protección a la contaminación de este bien 
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natural. El Estado promueve  la producción limpia y la eficiencia energética así como  la 

mitigación del cambio climático, el efecto invernadero  y la deforestación. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Vale determinar que dentro de la planificación nacional también se tienen metas 

relacionadas con el Medio Ambiente, como se puede observar en el Plan Nacional del Buen 

Vivir (SENPLADES, 2013) en el objetivo 3.11 expresa que el Estado garantiza la seguridad  

del patrimonio natural.  

En el objetivo 4.9 literal j se promueve el consumo responsable y los derechos de la 

naturaleza y el medio ambiente, se tiene también en el objetivo 7 que los derechos de la 

naturaleza son motivados por medio de las siguientes metas propuestas: 

7.1 Respaldado por la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza la Función 

Judicial debe de contar con normas que permitan sancionar a los agresores de la naturaleza. 

7.2 La creación de Áreas Protegidas como mecanismos de protección del patrimonio 

natural y la creación del Instituto Nacional de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

7.3 Proteger y controlar la explotación forestal. 

7.4 Promover el bioconocimiento es decir el uso ancestral de las plantas. 

7.5 Implementar protocolos, normativas y sistemas de investigación y educación para 

garantizar la protección de la naturaleza y la bioseguridad. 

7.6 Proteger el uso del agua para evitar su contaminación y la desaparición de los 

afluentes naturales.  

7.7 Desarrollar el uso de tecnologías no contaminantes y de energía renovable. 

7.8 Controlar los procesos de producción para poder reducir y regular la contaminación 

de sustancias que perjudiquen al medio ambiente. 

7.9 Desarrollar una cultura de consumo responsable que permita reducir la 

contaminación con el reciclaje. 
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7.10 Promover las actividades que reduzcan el cambio climático. 

7.11 Patrocinar a las comunidades del Yasuni-ITT para la promoción de la zona como 

atractivo turístico. 

7.12 Intervenir con regulaciones especiales en la Amazonia y Galápagos con el fin de 

mejorar el uso de los recursos y la movilización humana en áreas protegidas. 

Ley de Gestión Ambiental 

Documento creado el 10 de septiembre del 2004, regula todo lo relacionado al medio 

ambiente y la naturaleza. 

En su cuarto artículo especifica que toda decisión relacionada con el ambiente deberá 

ser estudiada de manera transversal en el aspecto económico, comunitario y otros  

Se expresa en el artículo 4 que toda normativa que las entidades estatales emitan en el 

ámbito ambiental seguirá el siguiente proceso de validación a través de  estudios económicos, 

sectoriales, de capacidad institucional, aspectos sectoriales, comunitarios, de organismos 

competentes y la ciudadanía en general.  

La normativa contiene la explicación de lo que es el  Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental que es la entidad que coordina las acciones con los diferentes actores 

sociales que aspiren realizar alguna actividad de explotación natural, será promovido por la 

Presidencia y se ampara en el Plan Ambiental desarrollado por el Ministerio de Ambiente. 

(Bermeo Noboa, 2004, pág. 4), manifiesta que la importancia del Plan Ambiental es la 

de ofrecer una programación que permita mantener la sostenibilidad del desarrollo de la 

sociedad sin depredar los recursos naturales. 

La norma también describe un Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental (SDGA) 

liderado por el Ministerio de Ambiente que permita a todas las instituciones públicas 

monitorear el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. 

Entre las principales líneas de acción  del Ministerio de Ambiente están:  
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Diseñar un plan estratégico de ordenamiento territorial para que permita la interrelación 

entre los diferentes Gobiernos Autónomos para la preservación de la naturaleza y la 

prevención de daños. 

Aportar datos para la Red Nacional de Información Ambiental. 

El artículo 13 dispone  que los Gobiernos Autónomos  Provinciales y Municipales deben 

cumplir  con la Constitución, la ley  y reglamentos que protegen el medio ambiente 

Todo acto humano que perjudique a la naturaleza debe ingresarse al Sistema Único de 

Manejo Ambiental
2
 para que pueda ser verificable para que cumpla los requisitos para obtener 

la licencia ambiental. La validación del impacto ambiental se ve en tres campos: consecuencia 

a seres vivos y ecosistema, afectación al ambiente y  daño patrimonial producido.  

Cuando se firmen contratos y sobre estos pesa la necesidad de consultar a la comunidad, 

el contratista que no realice esta vinculación de la sociedad no podrá ejecutar la obra y se dará 

por nulo el mismo, la negación de este requisito puede ser considerada como infracción sin 

embargo de ser falsa se perseguirá como denuncia maliciosa o temeraria. 

Es deber del Estado informar sobre las acciones gubernamentales que pueden afectar al 

medio ambiente permitiendo pedir rendición de cuentas a los funcionarios, en los medios y 

términos pertinentes. 

Además es relevancia en el artículo 29 de que las instituciones del Estado deben de 

informar sobre cualquier actividad que realicen y que pueda afectar al ambiente  

En el siguiente artículo se manifiesta que se debe de incorporar en los programas 

educativos materias relacionadas con el cuidado ambiental para todos los niveles de 

aprendizaje ya sean públicos o privados. 

El artículo 31 dispone que el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental debe por 

medios de difusión propios informar sobre las pautas para la protección del medio ambiente y 

en el siguiente artículo se dispone de manera expresa que este mismo sistema debe coordinar 

con las demás entidades públicas, la publicación en medios escritos de todos los materiales y 

sustancias que por su composición son perjudiciales a la salud y al ambiente y que no pueden 
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ser utilizados en el país por ningún motivo, así como los listados provenientes de otros países 

de ser necesario y prudente. 

Toda información desarrollada por las entidades públicas, privadas o mixtas que se 

ingrese al sistema será de acceso público y administrado por el Ministerio de Ambiente según 

lo manifiesta el artículo 39. 

En caso de que una actividad produzca contaminación o riesgo ambiental debe 

inmediatamente informar al ministerio del ramo o al régimen autónomo responsable para que 

tome medidas, de no hacerlo se impondrá una multa de veinte a doscientos salarios. 

La norma también expresa que cualquier persona puede denunciar un daño ambiental 

inclusive las personas que tienen un interés común por este hecho pueden iniciar acciones 

civiles por los daños a su salud o al ecosistema y como una motivación para realizar la 

denuncia, se debe disponer por sentencia que se asigne un 10% del monto total de la 

indemnización dispuesta a favor de la persona que realizo la acción civil. 

Si para esta reparación no se identifica a una persona en particular o es una comunidad 

extensa se asignara esta indemnización a la entidad que debe realizar la restitución del daño, la 

distribución entre las personas y las entidades deberá estar especificada por los peritajes y 

dispuestas por el juez competente. 

De requerirse acción sobre asuntos de protección ambiental por parte de un funcionario 

público, el artículo 44 manifiesta que cualquiera puede pedir al jefe inmediato una sanción 

administrativa por esa negligencia quien deberá tramitar la queja en 15 días, de no hacerlo se 

presume el silencio administrativo, es decir se da por aprobada la petición. 

En caso de personas privadas se pueden ejercer las siguientes acciones administrativas: 

el decomiso es decir, el retiro de bienes o recursos naturales obtenidos ilegalmente y los 

materiales utilizados para el efecto y la ejecución de planes de reparación y remediación del 

daño provocado. 
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Aspectos ambientales en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD 

Esta norma expresa que son los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

son los que deben de realizar el control y seguimiento de las normas ambientales según lo 

describe el artículo 193 pero las licencias ambientales serán tramitadas por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales (Municipios), mientras que los cantonales tienen el 

deber de promover emprendimientos turísticos y aquellos que propenden a la preservación del 

medio ambiente y los ecosistemas. 

El Ministerio de Ambiente de manera transversal tendrá la competencia de control sobre 

grandes obras regionales y verificara el cumplimiento de los Gobiernos Autónomos a través 

de las Defensorías del Ambiente, cabe destacar que para que un municipio asuma la 

competencia debe ser previamente acreditado por el Ministerio del ramo los cuales deben de 

crear las respectivas ordenanzas y reglamentos para su activa ejecución. 

Las sanciones penales por delitos contra el ambiente y la naturaleza 

Con la entrada en vigencia en el 2014 del Código Orgánico Integral Penal (Asamblea 

Nacional, 2014) ahora atentar contra la naturaleza es también un delito que nunca caduca, así 

lo determina el artículo 16, cuarto numeral. 

Artículo 245: Invadir zonas de importancia ecológica es decir Áreas Protegidas o de 

frágil ecosistema tiene una pena de dos a tres años, siendo agravante dañarlo de manera grave 

o hacer invasiones en estos espacios. 

Artículo 246: Incendiar áreas vegetales: quien produzca o motive los incendios en 

bosques tendrá una pena de uno a tres años, si es una quema producto de la práctica de la 

agricultura y esta se descontrola afectando un bosque o reserva, será sancionado con tres a seis 

meses de prisión, pero si en cualquiera de los dos casos, muere una persona la pena será de 

trece a dieciséis años.  

Artículo 247: quien trafique o de cualquier forma se haga de seres vivos o muertos de 

fauna o flora protegida nacional o internacionalmente ya sea completos o sus partes tendrán 

una pena de uno a tres años de prisión, dándose la máxima pena si se hace en época de 
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reproducción o germinación, dentro de un parque nacional, siendo la única excepción el uso 

no comercial correspondiente al auto consumo o tradición ancestral previamente autorizado. 

Artículo 248 cuando se extrae de manera ilegal material genético de tres formas: sin 

autorización tendrá una pena de tres a cinco años y un tercio más si es por fines comerciales, 

cuando se realice modificación al patrimonio genético del país y cuando su accionar provoque 

la perdida permanente de patrimonio genético. 

En el articulado 249 está  la contravención por maltrato de animales de compañía es 

decir la acción u omisión que provoca lesiones  a una mascota la pena es de cincuenta a cien 

horas de trabajo comunitario y si muere tendrá una prisión de tres a siete días. La única 

excepción es la provocación de la muerte del animal para acabar con su sufrimiento y solo 

podrá ser realizada por un veterinario. 

El artículo 250 manifiesta que quien haga u organice pelea de perros pagara de siete a 

diez días de cárcel y si se encuentra un animal lesionado  o muerto, la pena será de quince a 

treinta días. 

Quien vulnerando norma expresa, afecte cuerpos de agua como ríos, estanques, aguas 

subterráneas o el mar con sustancias toxicas tendrá una pena de tres a cinco años, siendo 

agravantes hacerlo en un área protegida, para lucrarse o con un daño irreparable así expone el 

artículo 251. Quien modifique el uso del suelo propuesto por los estudios ambientales ira a 

prisión de tres a cinco años en el artículo 252 e iguales circunstancias con el aire, tendrá una 

pena de uno a tres años como lo refiere el artículo 253. 

Artículo 254: Quien manipule de forma ilegal sustancias toxicas tendrá una pena uno a 

tres años y de  tres a cinco años cuando sean armas químicas, sustancias toxicas radioactivas, 

que propaguen plagas o alteren genéticamente a la naturaleza o al hombre, si estos actos 

causan la muerte de una persona la pena sube de dieciséis a diecinueve años. 

Quien manipule u oculte información a la Autoridad Ambiental paga una pena de uno a 

tres años se expone en el artículo 255, para todas estas penas la Autoridad Ambiental limitara 

los datos técnicos para encasillar cada delito, así como las listas de especies en peligro y las 

sustancias peligrosas además de los mecanismos de remediación. 
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El siguiente artículo obliga a todo infractor a que haga la reparación e indemnización a 

la naturaleza y a las comunidades afectadas, si las asume el propio Estado por medio de la 

Autoridad Ambiental Nacional, se ejercerá el derecho de repetición causante, además se 

dictaran las normativas para obligar la restauración de la naturaleza afectada. 

El artículo 258 da a las personas jurídicas las siguientes sanciones:  

Tiempo de la pena Sanción * 

De uno a tres años Multa de cien a trescientos salarios más clausura temporal y 

reparación de daños. 

De tres a cinco años Multa de doscientos a quinientos salarios, clausura y 

remediación ambiental. 

De más de cinco años Multa de quinientos a mil salarios más clausura definitiva y 

reparación de daños. 

Si el infractor reconoce y por sus medios realiza la compensación se puede reducir 

las multas hasta una cuarta parte según reza el artículo 259. 

 

La extracción minera ilegal produce una pena de siete a diez años si esta práctica 

produce daños al ambiente, si se trafica armas que dañan el ambiente la pena es de diez a trece 

años y en relación a las contravenciones de transito el articulo 392 explica en el numeral diez 

que arrojar basura desde un vehículo genera una multa del 5% del salario básico y cinco 

puntos en la licencia. 

Además un fiscal con la autorización de un juez puede ordenar la destrucción de 

maquinaria que dañe el medio ambiente así como la suspensión de una actividad que dañe el 

ambiente. 

8. Organismos vinculados con el medio ambiente 

En Ecuador existen una gran variedad de entidades tanto públicas como privadas que 

trabajan permanentemente en la protección de la naturaleza y el medio ambiente, a 

continuación se exhibe los datos más relevantes de alguna de ellas: 



 

 

    75 

 

NOMBRE DIRECCION CONTACTO 

Fondo Ambiental 

Nacional 

http://www.fan.org.ec/ 

Av. Amazonas No. 31-23 y Azuay esquina. 

Edificio COPLADI, 4to PISO 

Quito - Ecuador 

(+ 593 2) 244 3580 / 

244 4827 /226 4517 

Ministerio del Ambiente http://www.ambiente.gob.ec/ 

Calle Madrid 1159 y Andalucía Código 

Postal: 170525 / Quito - Ecuador  

593-2 398-7600 

Conservación 

Internacional 

http://conservation.org.ec/conservacion-en-

ecuador/ 

Catalina Aldaz N34-181 y Portugal, 

Edificio Titanium II, Cuarto Piso, Of. 402. 

Quito - Ecuador 

 (593-2) 3979-700 / 

FAX (593-2) 3979-

735 

9. Técnicas de investigación periodística 

Comience con una introducción técnica del tema ambiental 

Para la UNESCO toda noticia debe de contener al menos tres elementos para que sea 

verdadera: una historia, una causa y una solución, para Mark Lee Hunter (UNESCO, 2013, 

pág. 28)  una de las recomendaciones más importantes para el periodista investigativo es 

recopilar la mayor cantidad de información antes de presentarse ante la fuente, ¿Por qué? 

Porque siempre será más sencillo que alguien confirme un dato que ya conoce, a que le 

proporcione información nueva, es así que la preparación del comunicador en temas 

http://www.fan.org.ec/
http://www.ambiente.gob.ec/
http://conservation.org.ec/conservacion-en-ecuador/
http://conservation.org.ec/conservacion-en-ecuador/
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ambientales permite que la interacción con la fuente sea más eficaz, pues genera empatía con 

la misma al identificar que el periodista conoce del tema lo que a su vez permite ahondar con 

mayor profundidad la temática interrogada. 

Otra fortaleza de la preparación previa del periodista, es que la parte investigada 

comprenderá que quien lo interroga conoce el tema y con eso la capacidad para analizar la 

veracidad de los contenidos que presenta el expositor tendrá que ser más elaborada y precisa 

pues no le bastara con responder de manera sencilla, exigirá del interlocutor un gran 

despliegue intelectual haciendo más complicado que mienta o que disfrace los datos 

requeridos. 

En este aspecto es también relevante considerar que es el entrevistado el contenedor de 

la información, usar la técnica de introducir datos técnicos en la primera pregunta, para que, 

partiendo de este punto comenzar a indagar más detalles del personaje, permite poner la línea 

sobre la cual se desarrollara la entrevista, pero hay que evitar que el proceso se convierta en 

una “evaluación de conocimientos” de las partes pues, abusar de este recurso provocara en el 

entrevistado la percepción de que el periodista “sabe todo lo que pregunta” desmereciendo y 

hasta cierto punto irrespetando la opinión, criterios y conocimientos del entrevistado. 

Identificar los filtros informativos 

(Rodriguez, 2011) manifiesta que es frecuente que detrás de todos los hechos, sean estos 

positivos o negativos, siempre existirá la intención de alejar de la luz pública ciertos datos que 

podrían provocar una reacción en la sociedad que no se produciría si es que el comunicador no 

indagara o investigara, en este aspecto dentro del mar de datos que existen alrededor de un 

tema o personaje, el periodista debe tener la capacidad de identificar estos filtros y saber 

convenientemente la forma de evadirlo sin generar un conflicto de principios o valores 

deontológicos. 

Existen de manera general dos tipos de filtros: los filtros personales y los filtros 

institucionales. 
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Los filtros personales son los que ocurren cuando la persona no desea proporcionar la 

información, puede ser por algunos motivos: desconocimiento de la realidad que se le está 

solicitando, temor al uso que se le dé a la información o incapacidad de explicar con 

detenimiento por la complejidad del tema.  

A continuación se tratan las técnicas necesarias para superar estos obstáculos. 

Desconocimiento de la realidad solicitada: este obstáculo se presenta cuando el 

entrevistador no ha podido determinar con precisión la calidad del informante, en este aspecto, 

el comunicador deberá reformular su pregunta para poder reconocer si efectivamente esa es la 

razón para no proporcionar la información o es que se oculta la verdad de manera disuasiva. 

Temor al uso que se le dé a la información: en este aspecto la fuente procura evadir las 

respuestas directas, frecuentemente rechazando preguntas cerradas (como si es verdad o no un 

hecho) o respondiendo de manera extensa,  pero sin aportar datos exactos que permitan 

obtener una conclusión clara y precisa, ante este hecho el comunicador debe tomarse la tarea 

de interrumpir el proceso y verificar de manera directa y clara si existe algún problema para 

que le pueda dar los datos que está solicitando, de ser así,  se deberá negociar con el 

entrevistado los limites generales de lo que puede preguntar o no, para de esta forma evitar 

incomodarlo y poder obtener datos que aunque sean limitados pueden servir para continuar en 

una nueva entrevista. 

Incapacidad de explicar con detenimiento: este fenómeno puede ocurrir por  varios 

factores, uno de ellos es que la persona no sea la adecuada para tratar el tema o las preguntas 

que realiza no están encaminadas a la relación que tiene el entrevistado con el tema, otra 

posibilidad es que las respuestas requeridas no tratan precisamente de la participación del 

entrevistado en el hecho por lo que las respuestas pueden ser difusas y precisas, se diferencia 

de las anteriores porque se tiene la certeza de lo que responde, no se percibe ocultación o 

desconocimiento del tema, simplemente la percepción del entrevistado no le permite asegurar 

o ratificar el hecho que se le está consultando, al ocurrir esta situación, el entrevistador deberá 

reformular sus preguntas para poder adaptarse a las capacidades reales de respuesta que tiene 

el interlocutor. 



 

 

    78 

 

Mientras tanto los filtros institucionales son los que aplican cuando la información 

requerida no es de una persona si no de una entidad o persona jurídica en donde los seres 

humanos son los portavoces de realidades de una organización, estos filtros están diseñados 

para que los datos que las organizaciones generan puedan ser restringidos en relación a los 

intereses de la organización, los más frecuentes son: respuesta a una política institucional, 

incapacidad del funcionario a dar la información o la falta de formalidades para obtener los 

datos. 

Políticas institucionales: son lineamientos que se mantienen dentro de la gestión 

corporativa, suelen estar recogidas en un “manual de comunicación” o simplemente estar 

presupuestas por el propietario de la empresa, en ambos casos si es una entidad pública, ya se 

expusieron las limitaciones de la información acorde a la ley, por lo que la aplicación del 

recurso de acceso a la información sería la solución más pertinente, sin embargo si es una 

entidad privada es poco lo que se podría de manera ética para provocar una respuesta positiva 

de parte de este tipo de organizaciones. 

Incapacidad del funcionario de dar la información: regularmente, y dependiendo del 

peso que tenga en medio de comunicación que indaga, las organizaciones colocan frente al 

periodista un funcionario que tiene claras las limitaciones de la información que puede 

proporcionar, esto ocurre generalmente cuando la organización es tan grande y compleja que 

una sola persona no puede conocer todos los pormenores de la temática a tratar, es por eso 

importante que antes de realizar la petición de la entrevista, se debería de bosquejar una serie 

de lineamientos que le permitan a la entidad, decidir de mejor manera a la persona que lo va a 

atender y en caso de que no conozca el tema, esta vaya mejor preparado a esta interacción. 

Falta de formalidades para obtener los datos: es la situación más prematura en la que se 

puede encontrar un comunicador y se da cuando  el periodista hace un acercamiento ya sea 

verbal o escrito y no obtiene respuesta de parte de la fuente o la que obtiene no es suficiente 

para recopilar la información que necesita, esto ocurre generalmente cuando las 

organizaciones investigadas no tiene los recursos suficientes para atender este tipo de 

demandas o no se está haciendo llegar la petición a la persona que puede tomar la decisión . 
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 Gráfico 5. Filtros informativos 

 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Karla León 

Niveles de la información 

(Perez, 2014) Determina que existen tres niveles de disponibilidad de la información y 

que el comunicador debe de seguir de manera coordinada la recopilación de cada una de estas 

etapas de accesibilidad para ir dilucidando la realidad y los diferentes enfoque que esta puede 

llegar a tener: 

Gráfico 6. Niveles de información  

 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Karla León 
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Información pública: es toda la información que la fuente de manera voluntaria o 

exigida por la ley y de manera intencional pone a disposición a quien esté interesado a acceder 

a ella, este tipo de información normalmente se encuentra disponible en páginas web, 

documentos corporativos, testimonios de funcionarios o clientes, notas de prensa y publicidad 

en general, actos públicos,  no requieren de mayor interacción con la fuente y son siempre el 

primer acercamiento de la investigación periodística. 

Información privada: son todos los datos que se mantienen dentro de una organización o 

persona que no son públicos pero tampoco son reservados, es decir no tienen finalidad ser 

expuestos al público pero podrían ser presentados en un contexto que podría beneficiar o 

perjudicar al investigado en caso de que se hagan públicos, en este sentido se originan dentro 

de la propia comunicación institucional como en estatutos, reglamentos, informes, 

conversaciones entre miembros y demás elementos que forman parte de la misma. 

Regularmente se requiere una autorización para poder exponer estos datos, pues de no hacerlo 

se convierte en una vulneración al derecho de la intimidad expuesto en líneas anteriores. 

Información reservada: es aquella que es totalmente confidencial, diseñada para 

reducido número de personas y que se deben mantener ocultos de la luz pública, generalmente 

es el nivel de información más difícil de obtener, requiere  de un esfuerzo importante del 

investigador, si es en una entidad estatal deberá verificar que tiene la condición de reservada y 

si es privada tratara en lo posible llegar a un acuerdo con la fuente para que le permita 

contrastar los datos públicos o privados a los que se ha tenido acceso con los que están en 

condición de reservada.  

Cabe destacar que para la negociación de este acceso es ilegal, obtener datos reservados 

sin permiso y chantajear a una organización con la publicación de ciertos datos para poder 

obtener otros. 

Es en contexto la adecuada preparación del entrevistado con la obtención de los datos 

públicos que vinculados con la información privada que se pueda obtener, lo que lleva al 

investigador a confrontar al proveedor de los datos reservados para que tome una decisión de 

negociar la forma en que se comunicaran los hechos condensados de acceso público con la 
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negativa respuesta de presentar los datos que tienen calidad de reservado produciendo en la 

audiencia una presunción que sin poder ser aclarada por el comunicador dejaría en esta una 

necesidad de saber más y como colateral generar una motivación de conocer más al respecto 

del tema indagado y publicado. 

Existe una tercera fuente de información que se reconoce como filtraciones y 

confidencias, son una derivación de los datos reservados, las confidencias se dan cuando una 

persona dentro de una institución, requiriendo la preservación del anonimato en el momento 

de dar su declaración, proporciona información que permite al periodista confrontar al 

protector de datos reservados el cual, la verse expuesto a una información que no debía 

conocerse deberá de decidir qué hacer para que estos datos no salgan a la luz pública, cabe 

recordar que el anonimato de la fuente es un derecho que tienen los comunicadores como así 

lo describe la Ley Orgánica de Comunicación que ya se estudió en páginas anteriores. 

Mientras tanto la filtración es otro mecanismo de acceso a la información reservada y se 

trata fundamentalmente con la entrega anónima de documentos que contienen datos relevantes 

y que pueden ser de origen privado o reservado, regularmente las filtraciones se producen por 

la insatisfacción de algún miembro de una institución que está imposibilitado de exponer de 

manera personal su caso por lo que aporta de manera secreta con documentos que le permiten 

al periodista investigador confrontar a la fuente sobre la veracidad o no de dicho material. 

Ambos métodos de obtención de información corren grandes riesgos para el periodista 

investigador ya que pese a existir la protección de la fuente, esto no garantiza por ningún 

motivo la veracidad de los contenidos, entiéndase por veracidad a la credibilidad que puede 

tener un dato obtenido y que corresponda a información real, pueda ser verificada si no existe 

la voluntad del propietario de afirmar o negar dichos datos, esto, más allá de las connotaciones 

morales y éticas, pone en riesgo la credibilidad de la fuente por lo que ambas técnicas de 

obtención de información conlleva un grave riesgo para el periodista. 

En resumen siguiendo las pautas de (Rodriguez, 2011, pág. 52) para iniciar un proceso 

investigativo se deben de seguir los siguientes pasos: 
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Gráfico 7. Proceso de investigación periodística  

 

 

 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Karla León 

 

Es decir que inicialmente se debe palpar una realidad visible para todos, luego, esta debe 

pasar por un filtro informativo para conocer y delimitar la accesibilidad de las fuentes de 

información, en este análisis se determina dentro del proceso de comunicación la voluntad o 

no de proporcionar acceso a los contenidos por parte de los involucrados en el hecho, 

delimitada esta capacidad de recolección se inicia con la cobertura para obtener información 
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de nivel público, privado y de ser necesario reservado, siendo los principales canales 

informativos los de la propia institución, publicaciones anteriores generales,  especializadas o 

técnicas, los eventos públicos o privados a los que se pueda tener acceso asi como a la 

documentación sea esta privada o reservada y si se cuenta con la capacidad de asumir los 

riesgos que presumen las confidencias y las filtraciones, con todos estos insumos se realiza el 

análisis de contenido, contexto y veracidad que permitan realizar un producto periodístico 

investigativo de calidad. 

Beneficiarios o destinatarios 

Con la presente propuesta se busca beneficiar a los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social, primero de la comunidad babahoyense, para luego expandir los 

seminarios al resto del país. 

Recursos humanos 

Directivos 

Los organizadores principales del evento, serán responsables de verificar que el 

seminario se lleve a buen término. 

Coordinador General 

Supervigilará y coordinará eficientemente el resto de equipos que participarán dentro de 

la logística del evento. 

 

Equipo de Comunicación 

Encargados de la comunicación y socialización del evento en los diferentes entes como 

medios escritos, digitales, radio o televisión, también estarán encargados de la realización y 

distribución de materiales sean estas pancartas, afiches u hojas volantes. 
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Equipo de Financiamiento 

Encargados de conseguir auspiciantes que aporten recursos no solamente económicos, 

cursos gratuitos o equipos tecnológicos. 

Equipo de logística 

Se encargarán de buscar una locación para el evento, conseguir todos los permisos 

necesarios para el correcto funcionamiento del seminario, también la adecuación del lugar 

acorde a las necesidades especiales del evento, además de coordinar la distribución de las 

personas en el evento. 

Auspiciantes 

Organizaciones que colaborarán en la promoción de los eventos con aportes de recursos 

no solamente económicos sino con servicios. 

Staff Técnico 

Son las personas que trabajarán en coordinación con el encargado de ejecutar el 

seminario, logrando así que el evento se desarrolle normalmente. 

Participantes 

Estudiantes de Comunicación Social con deseos de capacitarse en periodismo ambiental. 

Presupuesto del evento 

Tabla 7. Presupuesto recursos humanos 

Detalle Valor 

Recursos humanos  

Conferencistas 1000 

Animador 150 
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Sonidista 100 

Total 1250 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Karla León 

Tabla 8. Presupuesto recursos materiales 

Detalle Valor 

Recursos materiales  

Local 280 

Sonido 200 

Total 480 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Karla León 

Tabla 9. Presupuesto papelería 

Detalle Valor 

Papelería  

Folletos 50 

Volantes 50 

Pancartas 30 

Cuadernillos 1200 

Total 1330 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Karla León 
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Diseños 

Afiche 

 

Gráfico 8. Afiche 

Elaborado por: Karla León 

Pancarta 

 

Gráfico 9. Pancarta 

Elaborado por: Karla León 

 

 

periodismoambiental@gmail.com 
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Tríptico 

 

Gráfico 10. Tríptico Anverso 

Elaborado por: Karla León 
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Gráfico 11. Tríptico Reverso 

Elaborado por: Karla León 
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Carpeta 

Portada 

 

Gráfico 12. Portada de la carpeta 

 

Elaborado por: Karla León 
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Contraportada 

 

Gráfico 13. Contraportada de la carpeta 

Elaborado por: Karla León 
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4.2. Resultados esperados de la alternativa 

Se espera que con la propuesta al realizar el seminario taller de periodismo ambiental 

año tras año la Universidad Técnica de Babahoyo en conjunto con empresas públicas y 

privadas desarrollen el presente evento con la finalidad de capacitar a los estudiantes de la 

Comunicación Social en la producción de artículos sobre temas con contenidos ambientales. 

Por otro lado con la realización de este seminario – taller se busca firmar un convenio 

con diario “El Clarín” para que una de sus secciones sea orientada a la difusión de artículos y 

reportajes con temas sobre periodismo ambiental así como de la conservación del medio 

ambiente; además en este espacio se publicará los mejores artículos que se realicen los 

participantes a lo largo del seminarios.  
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ENCUESTA A MORADORES DEL SECTOR MALECON BABAHOYO 

1. ¿Considera que en Babahoyo el periodismo escrito tiene contenido sobre la 

conservación del río de Babahoyo? 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Medianamente de acuerdo   

Total   

2. ¿Considera usted que los periodistas en Babahoyo dan buena información sobre la 

conservación ambiental del río Babahoyo? 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Medianamente de acuerdo   

Total   

 

3. ¿El periodista de Babahoyo investiga y publica información ambiental relacionada 

sobre la conservación del río Babahoyo? 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Medianamente de acuerdo   

Total   

 

4. ¿Cree usted que hay medios donde los periodistas puedan dar información sobre el 

medio ambiente a la ciudadanía babahoyense? 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Medianamente de acuerdo   

Total   

 

5. ¿Considera usted que los periodistas deben recibir un taller que ayude a dar mejor 

información ambiental en la ciudad de Babahoyo? 



 

 

 

 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Medianamente de acuerdo   

Total   

 

 

Resultados de la encuesta 

1. ¿Considera que en Babahoyo el periodismo escrito tiene contenido sobre la 

conservación del río de Babahoyo? 

Tabla 10. Contenidos del periodismo escrito 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 8 14,55% 

Medianamente de acuerdo 2 3,64% 

Desacuerdo 45 81,82% 

Total 55 100,00% 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

Gráfico 14. Contenidos del periodismo escrito 

 

Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 
RESULTADOS 

Para el 81,82% considera que el periodismo escrito no tiene contenido sobre la 

conservación ambiental, mientras que el 14,55% opina que si lo hay, el 3,64% cree que tal vez 

haya contenido ambiental. 

INTERPRETACIÓN 

14,55%; 14% 

81,82%; 82% 

3,64%; 4% 

¿Considera que en Babahoyo el periodismo escrito tiene 
contenido sobre la conservación del río de Babahoyo? 

De acuerdo Desacuerdo Medianamente de acuerdo



 

 

 

 

Al analizar estos resultados se puede evidenciar que dentro de la prensa escrita no 

existe preocupación por producir información con contenido ambiental. 

2. ¿Considera usted que los diferentes periodistas que trabajan en los medios de 

comunicación de Babahoyo están preparados para ofrecer información ambiental? 

Tabla 11. Contenidos del periodismo escrito 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 8 14,55% 

Medianamente de acuerdo 2 3,64% 

Desacuerdo 45 81,82% 

Total 55 100,00% 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

Gráfico 15. Contenidos del periodismo escrito 

 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 
RESULTADOS 

Para el 81,82% de encuestados, los periodistas de los diversos medios no se encuentran 

preparados para ofrecer información sobre la conservación ambiental, mientras que el 14,55% 

opina que si los hay, el 3,64% cree que tal vez haya cierta preparación de contenido ambiental. 

INTERPRETACIÓN 

A decir de la ciudadanía se puede notar una falta de preparación académica de los 

profesionales de la comunicación en lo referente a crear contenidos periodísticos sobre temas 

ambientales. ¿El periodista de Babahoyo tiene conocimiento sobre la problemática de 

contaminación en el río Babahoyo? 
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¿Considera usted que los diferentes periodistas que trabajan 
en los medios de comunicación de Babahoyo están 
preparados para ofrecer información ambiental? 
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Tabla 12. Información ambiental 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 1 1,82% 

Medianamente de acuerdo 21 38,18% 

Desacuerdo 33 60,00% 

Total 55 100,00% 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 
Elaborado por: Karla León 

Gráfico 16. Información ambiental 

 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 
 

RESULTADOS 

El 60% de los encuestados creen que los periodistas de Babahoyo no poseen 

conocimientos sobre la contaminación del río, mientras que el 38% cree que talvez  lo tengan 

y tan solo el 2% opina que sí poseen conocimientos sobre la contaminación del río. 

INTERPRETACIÓN 

 Para la ciudadanía babahoyense el periodista de la ciudad no tiene conocimientos 

acerca de prevención de la contaminación del río y por ello no realizan publicaciones acerca 

del tema en los diferentes medios de comunicación.  
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¿El periodista de Babahoyo tiene conocimiento sobre la 
problemática de contaminación en el río Babahoyo? 
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3. ¿Cree usted que hay medios donde los periodistas puedan dar información sobre el 

medio ambiente a la ciudadanía babahoyense? 

Tabla 13. Medios donde hay información 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 43 78,18% 

Medianamente de acuerdo 10 18,18% 

Desacuerdo 2 3,64% 

Total 55 100,00% 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 
Elaborado por: Karla León 

Gráfico 17. Medios donde hay información 

 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 
 

RESULTADOS 

Para el 78,18% de los encuestados creen que los periodistas en Babahoyo tienen los 

espacios suficientes para difundir información sobre el medio ambiente, el 18,18% opinan que 

talvez haya y tan solo el 3,64% piensan que no hay espacios suficientes. 

INTERPRETACIÓN 

 A decir de la ciudadanía en Babahoyo hay espacios para la difusión de información 

sobre la conservación del medio ambiente, pero no se hace uso adecuado de los mismos. 
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¿Cree usted que hay medios donde los periodistas puedan dar 
información sobre el medio ambiente a la ciudadanía babahoyense? 
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4. ¿Considera usted que los periodistas deben recibir un taller que ayude a dar mejor 

información ambiental en la ciudad de Babahoyo? 

Tabla 14. Taller 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 52 94,55% 

Desacuerdo 2 3,64% 

Medianamente de acuerdo 1 1,82% 

Total 55 100,00% 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 
Elaborado por: Karla León 

Gráfico 18.Taller 

 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

 

RESULTADOS  

Al momento de preguntarle a los encuestados si creen que los periodistas deberían 

recibir un taller que les ayude a mejorar la información ambiental que transmiten a través de 

los medios de prensa, esto corresponde al  94,55%, por otro lado el 3,64% cree que no se lo 

debe hacer y el 1,82% opinan que talvez se debería hacer. 

INTERPRETACIÓN 

 La realización de un taller sobre periodismo ambiental lograría que los periodistas 

hagan uso del espacio en la prensa para transmitir información sobre la conservación del 

medio ambiente. 
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¿Considera usted que los periodistas deben recibir un taller que 
ayude a dar mejor información ambiental en la ciudad de Babahoyo? 
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5. ¿Cree usted que la Universidad Técnica de Babahoyo debe realizar seminarios para 

capacitar a los futuros profesionales de la comunicación en periodismo ambiental? 

Tabla 15. Taller UTB 

Ítems Detalle Porcentaje 

De acuerdo 52 94,55% 

Desacuerdo 2 3,64% 

Medianamente de acuerdo 1 1,82% 

Total 55 100,00% 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

Gráfico 19.Taller 

 
Fuente: Moradores del sector Malecón de Babahoyo 

Elaborado por: Karla León 

 

RESULTADOS 

Al momento de preguntarle a los encuestados si creen que la Universidad Técnica de 

Babahoyo debe realizar seminarios de capacitación sobre periodismo ambiental el 94,55% 

estuvo de acuerdo en realizarlo, mientras que el 3,64 dice que no y el 1,82% opina que tal vez, 

por lo cual se puede evidenciar una necesidad en la población de personas que informen sobre 

el medio ambiente. 

INTERPRETACIÓN 

.Se puede evidenciar la notoriedad que toma la preparación de los comunicadores 

sociales sobre periodismo ambiental y además la ciudadanía opina que es la universidad la que 

debe tomar la iniciativa en los procesos de capacitación. 
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Entrevista con la Lic. Patricia Flores, Directora Editorial de Diario El Clarín de Babahoyo. 

 



 

 

 

 

 

Portada de Diario El Clarín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Encuestas realizadas 

 

 

 

 

 


