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Capítulo 6
Medios de comunicación y periodistas 
en Loja, Ecuador: actores estratégicos 
ante el cambio climático
Vanessa Duque-Rengel

Resumen 
Las ciudades, con su dinámica, son las principales contribuyentes al cambio climático.1 
Ante esta realidad, la gobernanza climática podría establecerse como una respuesta al desa-
fío de la gestión de ciudades, a través del involucramiento activo de los diferentes actores 
estratégicos. Este trabajo analiza el rol de los medios de comunicación y los periodistas 
como actores estratégicos del cambio climático en los ecosistemas urbanos. Metodológi-
camente, se planteó como un estudio de caso, cuyo universo a investigar fue la ciudad de 
Loja, Ecuador. Con base en un enfoque cualitativo, se llevó a cabo el levantamiento de los 
actores que lideran el desarrollo de instrumentos de gestión del cambio climático, y se ana-
lizó el ejercicio de la responsabilidad social de medios de comunicación y periodistas frente 
a esta problemática mundial. Los resultados visibilizaron el papel poco activo de medios 
de comunicación y periodistas como actores estratégicos para promover instrumentos de 
gobernanza climática, así como el bajo nivel de influencia que actualmente ejercen como 
informadores y educadores de audiencias en pro de la mitigación, adaptación y resiliencia 
al cambio climático.

Palabras clave: cambio climático, medios de comunicación, periodistas, gobernanza climá-
tica, gestión urbana.

1  Este capítulo recoge resultados de la investigación “Análisis del rol de los medios de comuni-
cación como actores clave de la gobernanza y gestión del cambio climático en la ciudad de Loja, en el 
período 2015-2019”, realizada bajo la asesoría de Yolanda Rojas, presentada como trabajo de titula-
ción de la Especialización en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades de FLACSO Ecuador, con la 
subvención concedida por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de 
Canadá. Parte de esta investigación ha sido publicada como artículo científico en la Revista Ibérica de 
Sistemas y Tecnologías de Información.



146

Vanessa Duque-Rengel

Introducción

Actualmente, el cambio climático, entendido como el mayor reto al que se 
enfrenta el planeta, es un tema de interés público para todos quienes con-
forman la sociedad e influyen en ella. Las principales responsables de este 
fenómeno, directa o indirectamente, son “... las actividades humanas que 
alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a 
causas naturales” (IPCC 2013, 188).

Con el afán de hacer frente al cambio climático, los gobiernos de todo 
el mundo han tomado una serie de decisiones políticas, como el Acuerdo 
de París. En la misma línea, cerca de 200 Estados que conforman las Na-
ciones Unidas han adoptado la Agenda 2030; buena parte de sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible están dedicados a abordar “los desafíos que el 
cambio climático nos plantea” (Teso et al. 2018, 7).

Las ciudades son las principales contribuyentes al cambio climático, 
pues la “gran concentración de personas y actividades convierte a las zo-
nas urbanas en áreas donde las transformaciones del medio natural han 
sido más acusadas [porque afectan] al ambiente atmosférico y al clima” 
(Fernández 2007, 4).

Frente a esta situación, la gobernanza climática multinivel surge como 
un instrumento de acción colectiva para la gestión urbana que busca fa-
vorecer la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, a través 
del accionar colectivo de los actores estratégicos, que es indispensable e im-
postergable para generar propuestas en los diferentes niveles de actuación 
–nacional, provincial y local–, así como en los sectores político, económi-
co, social, cultural, etc., que regulan la gestión del cambio climático. Sin 
embargo, la gestión de los sistemas urbanos, por su naturaleza, debe ir más 
allá de la planificación de espacios, ya que:

la ciudad y sus dinámicas no pueden simplificarse a un tema de orden 
espacial y de diseño de estructuras e infraestructuras, pues la genealogía de 
los problemas de las urbes tiene su raíz, entre otros, en aspectos sociales, 
culturales, políticos, ambientales y económicos, que no se resuelven única-
mente con intervenciones físicas (Cuesta y Meléndez 2017, párr. 5).
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Con este antecedente, es fundamental establecer el papel que cumplen 
los actores estratégicos estatales y no estatales en la gobernanza urbana y 
gestión del cambio climático. Se entiende que estos “están preocupados 
por las oportunidades y vulnerabilidades, y buscan la reorganización de sus 
entornos que sirvan mejor a sus intereses” (Parker 2015, 10). Los diversos 
actores socioambientales que podrían identificarse y segmentarse en un 
estudio local pueden ser divididos por sectores, relaciones, nivel de poder 
y posicionamiento.

Ante ello, esta investigación se centra en aquellos actores que lideran 
la comunicación en las ciudades, es decir, los medios de comunicación, 
como empresas de información, y los periodistas, como profesionales in-
dependientes al servicio de la sociedad. Ellos forman parte de los actores 
estratégicos del cambio climático. Cuentan con una posición privilegiada 
por su alto alcance (local, provincial, nacional e incluso internacional), 
influencia y poder. A este grupo, desde su nacimiento, se le asignó la fun-
ción de informar, educar y entretener a las audiencias. No obstante, pocos 
medios de comunicación y periodistas asumen su rol como actores estra-
tégicos del cambio climático. La mayoría aborda la problemática en sus 
agendas mediáticas solo en situaciones coyunturales; en consecuencia, no 
se da seguimiento a la noticia.

En Ecuador, específicamente en la ciudad de Loja,2 el papel de los me-
dios de comunicación en la construcción de herramientas básicas para la 
gobernanza climática es prácticamente nulo. Los periodistas explican que 
esto se debe a la falta de involucramiento del gremio con los organismos 
que lideran estas iniciativas, además de otros factores como: el desconoci-
miento de las causas e impactos de cambio climático, la falta de sensibili-
dad ante este fenómeno, y su exclusión de las agendas mediáticas por parte 
de los dueños de los medios de comunicación, al ser un tema que no aporta 
a los intereses económicos de la empresa informativa.

2  Loja es la capital de la provincia del mismo nombre, ubicada al sur de Ecuador. Forma parte de 
la Zona 7 del país, junto a Zamora Chinchipe y El Oro. El último censo desarrollado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010, señala que Loja cuenta con una población 
de 214 855 habitantes, de los cuales 111 385 son mujeres y 103 470, hombres. La proyección a 2019 
estima que la ciudad actualmente contaría con 269 017 habitantes, lo que evidencia un crecimiento 
significativo de la población en los últimos nueve años (Duque y Rojas 2020, 6).



148

Vanessa Duque-Rengel

Este estudio tuvo como propósito principal analizar el rol de los me-
dios de comunicación y periodistas en la gestión urbana del cambio cli-
mático. Metodológicamente, se desarrolló en tres momentos: 1. identi-
ficación de actores estratégicos claves del cambio climático (mapeo); 2. 
perspectivas de rol de los medios de comunicación y periodistas frente al 
cambio climático (grupo focal); 3. abordaje del cambio climático en las 
agendas mediáticas (propuesta).

Los resultados de la investigación señalan que los medios de comunica-
ción y periodistas no están aportando a la gestión urbana del cambio cli-
mático, porque no han podido asumir su rol como informadores, interme-
diarios y educadores en relación con esta problemática socioambiental. El 
porqué de esta situación se detallará en los siguientes apartados, así como 
de qué manera estos actores estratégicos pueden ofrecer argumentos edu-
cativos a sus públicos sobre las causas y los impactos del cambio climático.

Los medios de comunicación y 
la gobernanza climática de las ciudades

Al ser ecosistemas urbanos, las ciudades presentan como principal par-
ticularidad “los grandes recorridos horizontales de los recursos de agua, 
alimentos, electricidad y combustibles que generan, capaces de explotar 
otros ecosistemas lejanos y provocar importantes desequilibrios terri-
toriales, como se ha visto en la huella ecológica” (Higueras 2009, 2). 
Por tanto, actualmente, las urbes son las principales contribuyentes al 
cambio climático.

En este sentido, “el desarrollo y la planificación urbana deben apoyar 
a la reducción de emisiones de los sectores urbanos más importantes 
como el transporte, los hogares, la industria, los servicios y la gestión de 
residuos, al tiempo que se refuerza la resiliencia de los sistemas urbanos” 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible 2015, 7). Esta gestión puede reforzarse a través de la 
gobernanza climática efectiva, impulsada por los actores clave del cam-
bio climático.
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Con este antecedente, para establecer la relación existente entre los me-
dios de comunicación y la gobernanza climática, se debe explicar que la 
gobernanza urbana puede entenderse como:

la suma de las variadas formas en que los individuos y las instituciones 
públicas y privadas planifican y gestionan los asuntos de la ciudad. Es un 
proceso continuo en que intereses diversos y conflictivos puedan ser aco-
modados y a través del cual se pueden tomar acciones cooperativas (UN-
Habitat 2002 citado por Hübner y Pineda s. f., 7).

Es decir que la gobernanza tiene como eje central el trabajo colaborativo 
y cooperativo para la toma de decisiones en la ciudad. Ante esta premisa, 
se establece la interrelación que se puede generar entre la gobernanza de 
las ciudades –en las cuales han de incidir otros niveles jerárquicos y no 
jerárquicos– y la gestión del cambio climático, acerca del que se plantean 
grandes debates:

uno se centra en las formas de gobernanza climática urbana que pueden 
facilitar eficaz y eficientemente la protección del clima o la conservación 
del medio ambiente. El segundo debate se refiere a las implicaciones del 
cambio climático y la degradación del medio ambiente, para la población 
urbana y las estrategias de política urbana (Yong Tu 2018 citado por Ro-
mero y Enríquez 2018, 3).

Desde estas dos miradas, la gobernanza urbana puede aportar significativa-
mente a abordar la gestión del cambio climático en la ciudad, a través de un 
accionar estratégico de los actores en los distintos procesos de gestión. En 
este sentido, es necesario comprender la dinámica del ecosistema urbano, 
así como los elementos integradores, que se refieren al “posicionamiento 
de actores de gobierno local dentro de un ámbito de actividades y control 
que abarca varias escalas (local, regional, nacional, intermunicipal y global) 
y diferentes actores en representación de distintos sectores” (Bulkeley 2005 
citado por Hübner y Pineda, s. f., 7.).

Así, la acción colectiva que puede impulsarse desde los actores claves 
resulta fundamental para mitigar y adaptarse al cambio climático. Entre 
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estos actores estratégicos del cambio climático se destacan: los gobiernos 
nacionales y locales, la empresa privada, los medios de comunicación, los 
periodistas, los líderes políticos y de opinión, los investigadores y académi-
cos, entre otros.

Instrumentos y actores claves 
de la gestión del cambio climático

En los sistemas urbanos la toma de decisiones se basa en instrumentos de 
gestión que validen, promuevan y potencien acciones que favorezcan la 
solución de las problemáticas suscitadas en la ciudad. En este escenario, la 
gobernanza climática se basa en aquellos instrumentos (proyectos, leyes, 
políticas públicas, etc.) que han de guiar la gestión de la mitigación, adap-
tación y resiliencia al cambio climático, y que son liderados por actores 
estatales y no estatales. 

En la investigación realizada en Loja, se desarrolló un levantamiento, 
a nivel de ciudad, provincia y país, de los instrumentos de gobernanza 
climática. El criterio de selección fue la relación directa con la urbe ob-
jeto de estudio, es decir que los instrumentos identificados constituyan 
el punto de partida para la toma de decisiones. En este sentido, no solo 
se seleccionaron instrumentos de gestión urbana, sino también proyectos 
e investigaciones que aportan con diagnósticos de la situación actual del 
cambio climático. 

El trabajo permitió evidenciar qué actores estratégicos están liderando e 
impulsando el abordaje de esta problemática en diferentes escalas o niveles: 
ciudad, provincia y país. Además, para los fines de la investigación, posi-
bilitó visibilizar el nivel nulo de participación como actores claves de los 
medios de comunicación y periodistas en la gestión del cambio climático.
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Tabla 6.1 Instrumentos de gestión del cambio climático
N

AC
IO

N
AL

2008 Constitución de la República de Ecuador Asamblea Nacional Constituyente

2008

Proyecto Adaptación al Cambio Climáti-
co a través de una Efectiva Gobernabili-
dad del Agua en Ecuador 2008-2012

Ministerio del Ambiente de Ecuador 
(MAE) 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)
Global Environmental Facility

2010 Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas

Gobierno Nacional de la República 
del Ecuador / Ministerio de Finanzas 
del Ecuador

2011

Segunda Comunicación Nacional del 
Ecuador a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

MAE

2012

Código Orgánico de Organización Te-
rritorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD)

Asamblea Nacional Constituyente

2012 Estrategia Nacional del Cambio Climáti-
co del Ecuador MAE

2012

Proyecto “Análisis de la vulnerabilidad 
de centrales hidroeléctricas emblemáticas 
ante los efectos del cambio climático 
en siete subcuencas hidrográficas del 
Ecuador”

MAE / Secretaría de Cambio Climá-
tico

2012

Gestión Integrada para la Lucha contra 
la Desertificación, Degradación de la 
Tierra y Adaptación al Cambio Climá-
tico

MAE 
Punto Focal Nacional de la Con-
vención de Naciones Unidas para 
la Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD)

2012 Plan Nacional del Cambio Climático 
2015-2018

Ministerio del Ambiente / MAE 
FOCAM Ecuador
PNUD 

 2016

Proyecto de Fomento de Capacidades 
en Mitigación al Cambio Climático en 
Ecuador (FOCAM)

PNUD 
MAE
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N
AC

IO
N

AL
 
 2017 Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES)

 2017

Tercera Comunicación Nacional del 
Ecuador a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

MAE 
PNUD, ejecutado con recursos del 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF), Apoyo Específico de 
ONU REDD (TS-ONU REDD), 
implementado a través de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

PR
O

V
IN

C
IA

L

2015

Plan de Cambio Climático para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Loja

Centro Internacional para la Inves-
tigación del Fenómeno de El Niño 
(CIIFEN) 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Loja

2015

Estudio “Vulnerabilidad al cambio 
climático en la región sur del Ecuador: 
Potenciales impactos en los ecosistemas, 
producción de biomasa y producción 
hídrica”

Universidad Nacional de Loja
Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional Servicio 
Forestal de los Estados Unidos 

2015 Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Loja 2015-2025

Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Loja

C
AN

TO
N

AL

2014 Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Loja 2014-2022 Municipio de Loja

2016
Plan de Acción del Cantón Loja para la 
Reducción de Huella de Carbono y 
Huella Hídrica

Banco de Desarrollo de América La-
tina (CAF) / Agencia Francesa para el 
Desarrollo y Servicios Ambientales / 
Municipio de Loja

2019

Estudio “Vulnerabilidad al Cambio Cli-
mático en las ciudades de Loja (provincia 
de Loja)"

Programa LAIF AFD-CAF sobre 
ciudades y cambio climático
Universidad Técnica Particular de Loja
Municipio de Loja

Fuente: Adaptada de Duque y Rojas (2020). 
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Como se evidencia en la tabla 6.1, Loja cuenta con 18 instrumentos que 
aportan a la planificación y toma de decisiones sobre el cambio climático; 
12 son de cobertura nacional, tres de ámbito provincial y tres funcionan a 
escala cantonal. Se identificaron 22 instituciones de diferente índole que 
lideran proyectos de diagnóstico, de ley, de gestión, de intervención y de 
investigación; estas fueron agrupadas en tres perfiles de actores estratégi-
cos: administraciones públicas, ONG y academia. Cabe destacar que en el 
análisis de estos instrumentos también se identifican a otros actores, como 
la empresa privada, que han participado de manera directa e indirecta en 
estos proyectos. Sin embargo, no cumplen un papel de líderes, es decir, de 
organismos creadores, impulsadores o gestores de instrumentos de gestión 
del cambio climático; por lo tanto, no son abordados en este estudio que 
se centra solo en actores estratégicos.

Gráfico 6.1 Actores estratégicos líderes 
de la gobernanza climática en la ciudad de Loja

ONG
50 %

Administraciones
públicas

25 %

Academia
25 %

Nacional

Administraciones
públicas

46 %
ONG
54 %

Provincial

ONG
50 %

Ciudad

Administraciones
públicas

20 %

Academia
20 %

En el ámbito nacional, en primera instancia se tomaron como referencia 
los documentos instituidos como parte del marco regulatorio del cam-
bio climático en el país desde 2008, y que rigen en Loja. Asimismo, se 
identificaron los proyectos que nacen de la voluntad de hacer frente al 
cambio climático como iniciativas impulsadas por organismos nacionales 
e internacionales. Finalmente, se mapearon los proyectos relacionados con 
la gestión y planificación urbana del territorio.
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Tal como se muestra en el gráfico 6.1, participaron 13 instituciones a 
nivel nacional, de las cuales 54 % son ONG y 46 %, administraciones pú-
blicas. Aunque el actor ONG presenta mayor porcentaje de participación, 
las administraciones públicas han impulsado más instrumentos a nivel na-
cional, sobre todo proyectos de ley, a través del Gobierno, específicamente 
el Ministerio del Ambiente, que como autoridad nacional ambiental ha 
promovido una serie de iniciativas como la declaración de la adaptación 
y mitigación al cambio climático como política de Estado, la creación de 
la Subsecretaría de Cambio Climático y el Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático. Desde estas instancias, se ha promovido una sucesión 
de proyectos, lo que evidencia que el Comité Interinstitucional de Cambio 
Climático cumple el papel de ente rector y líder de las administraciones 
públicas, que han de guiar el accionar del país en pro de la mitigación, 
adaptación y resiliencia al cambio climático.

En el gráfico 6.1, la academia no se muestra como organismo líder de ins-
trumentos de gestión a nivel nacional. No obstante, este actor sí ha partici-
pado, sin estar a la cabeza, en diversos proyectos a nivel nacional, impulsados 
por el mismo MAE a través de la Red de Investigación en Cambio Climático.

En el ámbito provincial, se tomaron como referencia los proyectos de 
gestión del territorio y de gobernanza climática desarrollados en los últi-
mos cinco años. Se identificaron tres, en los que participaron cuatro orga-
nizaciones: dos ONG, una perteneciente a las administraciones públicas 
–el gobierno provincial– y una universidad, que es parte de la academia.

El actor líder en este ámbito es la administración pública, representada 
por el Gobierno Provincial de Loja, que lideró el PDOT (2015-2025) y el 
Plan de Cambio Climático (2015), este último apoyado también por una 
ONG. El estudio “Vulnerabilidad al cambio climático de la región sur del 
Ecuador” fue liderado por los actores academia y ONG.

Finalmente, en el ámbito cantonal se evidencia la participación de cin-
co entidades en tres proyectos. En número, el actor dominante son las 
ONG, seguidas por los actores academia y administración pública, en un 
mismo porcentaje (20 %). 

El primero de los proyectos identificado en este ámbito está vinculado 
a la gestión urbana de Loja. El PDOT (2014-2022) intenta dar “respuestas 
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a los problemas que han limitado por décadas el desarrollo cantonal; en ese 
sentido, los planes de desarrollo se constituyen en las directrices principa-
les de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 
territorio” (GAD 2014, 7). El segundo proyecto es el Plan de Acción del 
Cantón Loja para la Reducción de Huella de Carbono y Huella Hídrica 
(2016), una iniciativa internacional enmarcada en el proyecto Huella de 
Ciudades, que considera “parámetros relacionados con la distribución de 
agua potable, cobertura del servicio, ríos, y demás labores que involucra 
al agua” (Díaz 2017, s. p.). El tercer documento es el estudio del Índice 
de Vulnerabilidad al Cambio Climático en la Ciudad de Loja, que fue 
entregado a la Municipalidad en noviembre de 2019; constituye una he-
rramienta para generar propuestas y tomar decisiones.

Los medios de comunicación y periodistas 
en la gobernanza climática 

Los medios de comunicación y periodistas pueden ser actores clave de la go-
bernanza climática en dos esferas. En la primera, han de promover e impulsar 
políticas públicas, es decir, instrumentos de gestión, como participantes, vee-
dores, auspiciantes, promotores y/o consultores de estos proyectos que han de 
guiar la toma de decisiones de los entes gubernamentales. En la segunda, han 
de actuar ejerciendo la responsabilidad social de su labor profesional, cum-
pliendo con su función de informar, educar y sensibilizar a las audiencias a 
través de los datos que generan a favor de la mitigación, adaptación y resilien-
cia al cambio climático. En este apartado nos referiremos a la primera esfera.

En la sección 6.3, no se observó la participación significativa de la 
sociedad civil, colectivos sociales, medios de comunicación y periodistas 
como actores estratégicos que hayan impulsado y participado en el diseño, 
elaboración y desarrollo de instrumentos de gestión y gobernanza climá-
tica, en ninguno de los tres niveles analizados. Esto deja entrever que la 
problemática de participación de los medios de comunicación y periodis-
tas no solo es escasa a nivel cantonal, sino también nacional, donde están 
presentes grandes empresas de comunicación con largas trayectorias.
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Medios de comunicación y periodistas:
¿cuál es su nivel de poder e influencia 
en la gobernanza climática?

La nula participación de los medios de comunicación y periodistas como 
actores estratégicos en la primera esfera, se evidenció en el mapeo de acto-
res de la gobernanza climática en Loja. En el caso de los periodistas, no se 
evidenciaron iniciativas propias –periodismo independiente– que hayan 
contribuido a la gestión del cambio climático. 

Con el fin de conocer la perspectiva de estos actores sobre su papel 
frente a la gestión del cambio climático, se desarrolló un grupo focal3 
en el que participaron ocho periodistas, con más de cinco años de expe-
riencia, representantes de medios de comunicación impresos, televisivos, 
radiales y digitales.

De acuerdo con los participantes, tal como se muestra en la figura 6.1, 
se establece que:

en la actualidad, el papel que asumen los periodistas y medios de comu-
nicación frente a la gestión del cambio climático ha incidido en el ámbito 
social, con un nivel bajo de poder a escala local, provincial y nacional. 
Sin embargo, el nivel de actuación en el que deberían estar presentes los 
medios de comunicación como actores estratégicos, a decir de los partici-
pantes del grupo de discusión, es alto en todos los sectores: político, eco-
nómico, social y cultural, en vista del gran potencial y alcance que tienen 
los medios en la sociedad. No obstante, el de los periodistas se ubica en el 
nivel medio, pues no cuentan con el mismo nivel de alcance e impacto que 
los medios de comunicación masivos (Duque y Rojas 2020, 41).

3  Técnica de investigación cualitativa dirigida “básicamente a grupos de discusión colectiva” (Me-
lla y López 2015, 6).
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Figura 6.1 Medios de comunicación y periodistas: 
nivel de actuación y poder frente al cambio climático

IMAGEN IDEAL

Nacional ProvincialNacional Provincial

Periodistas
Medios
de comunicación

CantonalCantonal

N3

N2

N1

N3

N2

Escala nacional, provincial y cantonal
N: Nivel de poder e influencia N1: alto; N2: medio; N3: bajo

N1

IMAGEN REAL

Fuente: Adaptado de Duque y Rojas (2020).

Con base en el escenario planteado, a decir de los periodistas participantes 
del grupo focal y a criterio de la autora, se considera primordial que en 
Ecuador los medios de comunicación y los periodistas, a través de su ges-
tión, mejoren su nivel de participación para crear e impulsar instrumentos 
y proyectos de gestión del cambio climático en las ciudades; asimismo, 
deben optimizar su papel como informadores y educadores de audiencias, 
presentando la realidad de los acontecimientos que se generan en torno al 
cambio climático. Todo esto permitirá promover una gobernanza climática 
direccionada a establecer estrategias de innovación que potencien la miti-
gación, adaptación y resiliencia al cambio climático.
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Responsabilidad social de medios 
de comunicación y periodistas 

En este apartado se analiza la segunda esfera de participación que los me-
dios de comunicación y periodistas deberían cumplir como actores estraté-
gicos del cambio climático, tomando en consideración su papel en la socie-
dad y la responsabilidad social de su ejercicio profesional. A continuación, 
se realizan algunas reflexiones y cuestionamientos sobre el tema.

Responsabilidad social de los medios de 
comunicación y el cambio climático

A partir del siglo XVIII, se consideró a los medios de comunicación 
como el cuarto poder debido a su influencia, incluso mayor a la de los 
tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Sin embargo, 
actualmente son vistos “como el primer poder dentro del mundo actual. 
Sin ellos, los acontecimientos que se vienen desarrollando, se podría de-
cir, no existen” (Gutiérrez, Rodríguez y Del Camino 2010, 270). Ello 
destaca el nivel de influencia que tienen estos actores en la sociedad. Sin 
embargo, este privilegio viene acompañado de una gran responsabili-
dad, pues “es evidente que en la sociedad contemporánea los medios son 
importantes creadores y mediadores del conocimiento social” (Aparici 
1996, 36).

En este escenario, los mass media, vistos como empresas de comuni-
cación, están llamados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
a promover acciones responsables, que hagan realidad una economía sos-
tenible mediante la adopción de 10 principios fundamentales ligados a 
cuatro áreas (Marín 2008), que constan en la tabla 6.2.
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Tabla 6.2 Principios propuestos por la ONU en pro 
de la responsabilidad social empresarial

Derechos 
humanos

Principio 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos inter-
nacionales dentro de su esfera de influencia.

Principio 2. Asegurar que sus empresas no son cómplices de violaciones de 
derechos humanos. 

Condiciones 
laborales

Principio 3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4. Eliminar cualquier forma de trabajo forzoso.

Principio 5. Apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.

Principio 6. Eliminar la discriminación en el trabajo. 

Medio ambiente
Principio 7. Aplicar medidas preventivas ante los retos medioambientales. 

Principio 8. Desarrollar iniciativas para promover una mayor responsabili-
dad medioambiental. 

Principio 9. Fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente. 

Evitar la corrup-
ción 

Principio 10. Trabajar contra la corrupción en todas las formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 

Fuente: Marín (2008, 19).

Actualmente, la responsabilidad que recae sobre los medios es más nece-
saria que nunca, pues la población mundial se enfrenta a grandes proble-
máticas que amenazan su hábitat. La responsabilidad social de los medios 
y periodistas se describe como la “obligación de pensar y prever las con-
secuencias sociales y políticas de la información; los efectos culturales del 
lenguaje periodístico; las emociones derivadas del modo de nombrar las 
cosas; las relaciones de poder afianzadas según los enfoques informativos, 
entre otras cosas” (Abad 2013,16); es decir, cómo se presenta la infor-
mación a las audiencias y cómo esta influye en la opinión pública que se 
genera alrededor de un tema. La responsabilidad social de los medios “va 
directamente relacionada con el impacto que pueden ocasionar sus conte-
nidos en el público o la ciudadanía” (Ramírez 2012, 99).
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En el contexto ecuatoriano, el enfrentamiento entre lo político y el poder 
mediático por el control del relato social ha creado un marco de incerti-
dumbre donde caben varias interrogantes: ¿en qué medida los relatos pe-
riodísticos se construyen bajo criterios de responsabilidad social tanto en 
los medios públicos como privados? ¿Están los medios y los periodistas 
conscientes de las consecuencias sociales, políticas y culturales de la infor-
mación? (Abad 2013, 15).

Estas interrogantes han sido objeto de debate durante décadas, al cuestio-
nar enérgicamente la posición y responsabilidad de los medios frente a los 
acontecimientos que han marcado historia, en vista del impacto y poder de 
persuasión que ejercen sobre sus audiencias. 

La responsabilidad social de los medios de comunicación hace un lla-
mado a ejercer ese poder de influencia en acciones a favor de la misma 
sociedad, abordando integralmente en sus agendas problemáticas sociales 
como el cambio climático que, como se dijo anteriormente, “constituye 
uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad” (Jori 
2009, 125). Con respecto a esta temática, este estudio destaca que:

los medios tienen el poder de crear tendencias en el marco de la opinión 
pública. Basados en esta premisa, los medios podrían poner en la pales-
tra pública la discusión del cambio climático y generar presión para la 
creación de instrumentos de gestión y toma de decisiones –acción de res-
ponsabilidad social que le compete a este actor–. Sin embargo, a decir 
de los participantes del grupo focal, el tema no es de interés de quienes 
figuran como dueños o administradores de los medios. Es por ello que el 
tema no está en agenda pública, tomando como argumento que el cambio 
climático no vende; por tanto, solo es abordado cuando existe un evento 
de coyuntura, en el cual se realiza cobertura sobre el acontecimiento, sin 
enfocarse en las causas y consecuencias que tiene para el medio ambiente 
(Duque y Rojas 2020, 38).

El resultado de este análisis refleja la realidad de gran parte de las ciudades 
de Ecuador. Confirma que quienes tienen el poder económico de los me-
dios de comunicación deciden la agenda mediática, excluyendo los temas 
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que no aportan a sus intereses políticos y/o económicos. Es decir que estos 
actores no asumen que la información es un servicio público que debe 
ejercerse con responsabilidad social.

Responsabilidad social y ciudadana de los periodistas

Como se evidencia, el ejercicio de la responsabilidad social busca que 
los medios de comunicación asuman su rol con ética frente a la sociedad 
en la que inciden; obviamente, esto también se aplica a los periodistas 
independientes.

“Según Voltaire, el periodismo existió en China desde tiempos inme-
moriales [...]; sin embargo, Grecia y Roma son la cuna de las primeras 
formas de ‘periodismo’ que pueden ser consideradas como los antecedentes 
más remotos del periodismo actual” (Villamarín 1997, 47). Esto deja en-
trever la extensa historia del ejercicio periodístico y cómo ha acompañado 
y servido a la sociedad en todo momento. 

“El periodismo es una actividad intelectual de profunda incidencia so-
cial, cultural y política, basada en el registro de los hechos y la construc-
ción de significados mediante el lenguaje informativo” (Abad 2013, 15). 
El periodista es un profesional interdisciplinario, en constante aprendizaje, 
cuya labor está ligada al acontecer diario de su localidad o nación. Su pa-
pel será decisivo en la sociedad, pues incidirá en la opinión pública como 
informador de realidades. Por ello, se ha debatido también sobre cuál es la 
responsabilidad social de los periodistas.

Una definición sobre responsabilidad social más ligada al tema del pe-
riodismo es la señalada por Marco Navas en la entrevista realizada por 
Abad (2013, 16), quien enfatiza que se precisa: 

 
una relación positiva entre el periodismo y la comunidad, que ayude a 
construir los valores de la ciudadanía consignados por la Constitución. Y 
para construir esa relación positiva propone políticas de contacto entre los 
periodistas y la ciudadanía, que permita abrir el enfoque hacia la diversidad 
social y cultural.
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Este vínculo es necesario para crear audiencias críticas, que coadyuven a 
construir sociedades más justas, equitativas, sostenibles y resilientes.

La responsabilidad social del periodismo se materializa, principalmente, 
cuando se construyen los mensajes informativos desde una perspectiva de 
los derechos humanos, es decir, cuando aplicamos el enfoque de derechos. 
Significa atraer la mirada, propiciar la vigilancia y el escrutinio de la po-
blación respecto del cumplimiento o no de los derechos de las personas 
(Abad 2013, 20).

Los periodistas participantes en esta investigación explicaron que, si bien 
tienen claro cómo pueden situar en la palestra pública un tema de interés 
social como el cambio climático, se han visto limitados por:

su falta de conocimiento y sensibilidad frente al tema. En este sentido, se 
fundamenta la responsabilidad de los periodistas, que se debería centrar 
en prepararse y especializarse en el área, para posteriormente preparar a 
los públicos para conocer qué es el cambio climático y, a mediano y largo 
plazos, educarlos (Duque y Rojas 2020, 38).

A decir de los periodistas, este desconocimiento ha llevado a abordar esta 
problemática únicamente en momentos de coyuntura, sin una mirada pro-
funda que permita reflexionar y comprender de manera macro todas las 
situaciones que acontecen alrededor del cambio climático. Es decir que el 
trabajo periodístico desplegado no se ha direccionado hacia educar, mucho 
menos hacia sensibilizar a los públicos. 

Otra situación que limita el trabajo periodístico es la falta de interés de 
los medios en el tema, como se explicó en el apartado anterior. Sin embar-
go, “los periodistas tienen el poder de influir en la agenda de los medios en 
los que laboran, a través de propuestas de valor novedosas y creativas sobre 
el tema” (Duque y Rojas 2020, 38).

El papel del periodista no se limita solamente a participar en un medio de 
comunicación público, privado o comunitario; por sí solo, este actor cuenta 
con un gran nivel de influencia y alcance en sus audiencias, que dependerán 
de la reputación que se haya ganado a lo largo de su ejercicio profesional.
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Los periodistas hoy tienen el poder de informar como actores indepen-
dientes, con mayor alcance, que inciden en los diversos públicos y audien-
cias, a través del uso de las tecnologías de la comunicación e información 
(TIC), que les permiten llegar a las audiencias a través de sus redes sociales, 
páginas web, blogs, etc. (Duque y Rojas 2020, 38).

Así, no solo cumplirán con el ejercicio de la responsabilidad social como 
periodistas, sino también como ciudadanos. Se debe entender que la res-
ponsabilidad social ciudadana, o simplemente responsabilidad ciudadana, 
va más allá del “estricto sentido jurídico de la responsabilidad, como el 
proceso de desarrollo de una actitud proactiva de pertenencia a una comu-
nidad y de reconocimiento de las obligaciones que, como ciudadanos, se 
tienen respecto de la sociedad de la que formamos parte” (Gribman 2017, 
párr. 1); es decir, la contribución que como individuos independientes 
ofrecemos a nuestra comunidad para mejorarla.

Informar, educar y sensibilizar a los públicos, 
la tarea pendiente de los medios de comunicación y periodistas

Como se dijo al inicio de este capítulo, el profesional del periodismo ha de 
tener una formación interdisciplinaria que le permita abordar las temáticas 
de mayor interés para la sociedad. El cambio climático es uno de estos temas 
por su carácter actual y urgente. El periodista, como autodidacta, ha de re-
currir a los recursos educativos abiertos que le ofrece internet: Mooc, videos, 
libros, revistas científicas, artículos divulgativos y científicos, blogs especiali-
zados, etc., que le permitirán eliminar la brecha del desconocimiento antes 
de asumir su rol como actor estratégico en la gestión del cambio climático.

Posteriormente, al momento de comunicar los hechos que se susciten 
en sus salas de redacción en torno al cambio climático, deberá recurrir a 
las premisas básicas de la responsabilidad social del periodismo, que esta-
blecen estándares de calidad basados en “contrastación y equilibrio de las 
fuentes, contextualización de hechos, verificación de datos, exactitud, rigor 
idiomático y separación entre información y opinión” (Abad 2013, 29). 
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A continuación se presentan sugerencias en torno al tratamiento me-
diático del cambio climático, a modo de guía y apoyo para periodistas y 
medios de comunicación.

Tratamiento mediático del cambio climático

Al momento de abordar el cambio climático es necesario que el periodista 
conozca el entorno en el que se desarrolla el acontecimiento a divulgar. 
Para ello, ha de educarse en el tema, a fin de conocer historia, definiciones 
generales, términos básicos, causas, consecuencias, etc. 

Cuando el periodista incorpora el cambio climático a las agendas me-
diáticas de los mass media, debe tener claro que no basta con informar, es 
necesario trascender, es decir, sensibilizar a las audiencias. Para ello, el obje-
tivo debe ser educar, generar acción colectiva, incidir en la agenda política 
y construir una cultura socialmente responsable con el planeta.

Contextualizar

Al incorporar cualquier hecho relacionado con el cambio climático en 
sus agendas mediáticas, el periodista debe tomar en cuenta que no solo 
se trata de informar el tema de coyuntura; es necesario contextualizar 
el hecho, es decir, explicar el origen, las causas y consecuencias del pro-
blema. Para ello, en los productos comunicacionales se deberá integrar 
pequeños textos que ofrezcan al público información relevante que posi-
bilite comprender la historia.

Ejemplo: extracto tomado de LatinClima (Red de Comunicación en 
Cambio Climático), publicado el 31/12/2019.

Falta ambición climática para descarbonizar América Latina
¿Es posible descarbonizar América Latina? ¿Cuáles son los retos que 
los países de la región enfrentan tras un escenario de un aumento en la 
temperatura de 2 ºC?
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Después del fracaso de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima, 
COP25, que se cerró tras dos semanas de negociaciones en Madrid bajo la 
presidencia chilena, la región se enfrenta al claro desafío de reducir sus emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI), financiar una transición hacia la 
carbono-neutralidad y crear más resiliencia frente a los impactos inminentes.
Pese a que la región emite el 8,3 % del total de las emisiones mundiales, 
América Latina se enfrenta al reto de dejar los fósiles, invertir en fuentes 
más renovables de energía y aprovechar el potencial de su biodiversidad 
para desarrollar una “bioeconomía”. Pero todo eso solo sería posible a par-
tir de un cambio de comportamiento y de mentalidad, informaron exper-
tos entrevistados en la COP25.
Según José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sosteni-
ble y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), aún falta ambición climática en la región.
“Hay una combinación de falta de ambición con falta de certidumbres y 
de estimaciones de lo que se puede hacer. No hay suficientes instrumentos 
puestos en marcha, hay una brecha política muy importante y también 
una brecha de conocimiento", señaló.
La posición geográfica de la región, entre los trópicos de Cáncer y de Ca-
pricornio, representa una ventaja competitiva que concentra la mayor 
biodiversidad biológica del planeta. “Podríamos tener una contribución 
enorme de las soluciones basadas en la naturaleza para ir descarbonizando 
nuestras economías; nos permitirá llegar a la neutralidad si manejamos los 
ecosistemas de una mejor manera”, comentó…

Informar

Es necesario que la información que transmitimos a nuestros públicos 
aporte valor. Para ello se podrán citar datos, estadísticas y comparaciones 
que sitúen la problemática y permitan comprender la realidad que se relata. 

Ejemplos:

• El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) afirma 
con un 95 % de certeza que actualmente la actividad humana es la 
causa principal del calentamiento global (IPCC 2014).
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• Ya se registran pérdidas abrumadoras a consecuencia del cambio cli-
mático, no solo en bienes materiales, sino en biodiversidad y vidas 
humanas; los economistas calculan que ascienden a billones de dó-
lares, independientemente de que la vida no pueda tasarse en dinero 
(Yepes 2012, 90).

• De 1880 a 2017 la temperatura media mundial subió 1 ºC y está au-
mentando a un ritmo de 0,2 ºC por década (IPCC 2018).

Sensibilizar

Una vez que se ha presentado información que visibiliza la problemática 
mundial, es necesario dar un paso más y ofrecer datos que permitan sen-
sibilizar a nuestras audiencias, invitándolas a reflexionar sobre la realidad 
que vive el planeta en espacios y lugares concretos. 

Ejemplos:

• Los asentamientos informales concentran grandes poblaciones y suelen 
carecer de servicios básicos, como electricidad, saneamiento, salud, in-
fraestructura y vivienda duradera. En esas zonas, la población está muy 
expuesta a fenómenos meteorológicos extremos, tales como tormentas 
e inundaciones (Banco Mundial 2013).

• El cambio climático ya es responsable de miles de muertes por conta-
minación, olas de calor, enfermedades infecciosas, malnutrición, falta 
de agua potable; son decesos comprobables en términos fácticos. La 
investigación de Tamma Carleton trasluce un sentimiento de angustia 
y desazón por efectos climatológicos (Infobae 2017, 6).

Utilizar recursos gráficos

Es muy recomendable usar infografías. Los públicos actuales son visuales, 
por lo que para entender la temática se requieren textos claros y breves, más 
aún si se desea destacar datos. El papel del periodista (emisor) es presen-
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tar información (mensaje) digerible (evitar el ruido), para que el público 
(receptor) pueda comprender claramente el mensaje y generar respuestas 
individuales y colectivas (feedback).

Educar

Medios de comunicación y periodistas deben apuntar a educar a la socie-
dad, más aún en temas tan sensibles y preocupantes como el cambio cli-
mático. Para ello, además de los pasos anteriormente descritos, se tiene que 
integrar textos propositivos a los productos comunicacionales, que aparte 
de dar a conocer sobre el cambio climático propicien en los públicos un 
actuar crítico en los ecosistemas que habitan. Esto implica citar acciones 
que estén al alcance de las audiencias y que pueden aportar a la mitiga-
ción, adaptación y resiliencia del cambio climático. Con este accionar, a 
mediano y largo plazos, se pueden crear audiencias críticas y ciudadanos 
responsables.

Conclusiones 

En la investigación se visibilizó la inexistencia del papel de promotores de 
instrumentos de gobernanza climática de los medios de comunicación, 
en la primera esfera de participación. Por otro lado, en la segunda esfera, 
vinculada a su responsabilidad social en el ejercicio profesional, existe un 
nivel bajo de participación, en vista de que no se han desarrollado investi-
gaciones periodísticas de la problemática que permitan educar y sensibili-
zar a los públicos; no obstante, sí se ha abordado la temática en situaciones 
puntuales de coyuntura. 

En el caso de la primera esfera, se identificó que Ecuador y las ciudades 
intermedias, como Loja, cuentan con instrumentos que pueden aportar 
para la toma de decisiones a favor de la mitigación, adaptación y resiliencia 
del cambio climático: Constitución de la República, iniciativas internacio-
nales, PDOT provinciales y municipales, así como estudios e índices de 
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vulnerabilidad generados principalmente por administraciones públicas, 
organismos internacionales y academia. No se observa ninguna participa-
ción de los medios de comunicación y periodistas en estos instrumentos 
debido, según estos grupos, a que los organismos que lideran estas iniciati-
vas no han involucrado al gremio.

Con respecto a la segunda esfera, se concluye que los periodistas y 
medios de comunicación son conscientes de la responsabilidad social 
de abordar el tema del cambio climático. Sin embargo, no lo hacen por 
dos razones: el desconocimiento de la temática y la consecuente falta de 
sensibilidad ante ella, y la influencia de quienes lideran los medios de 
comunicación, que excluyen al cambio climático de la agenda pública, 
al ser un tema que no aporta a sus intereses económicos. El cambio cli-
mático “no vende”.

Se establece que los medios de comunicación como actores estratégicos 
del cambio climático pueden incidir a escala local, provincial, regional, na-
cional y mundial, a través de las tecnologías de la comunicación e informa-
ción, así como en diversos sectores: político, económico, social, cultural, 
etc. Su nivel de influencia depende principalmente de la trayectoria que los 
precede, es decir, su reputación, que genera credibilidad y confianza en sus 
públicos. Es por ello que se consolidan como actores claves de la gestión 
y educación sobre el cambio climático en los ecosistemas urbanos. “No 
obstante, en Loja la realidad es distinta, pues los medios no han incidido ni 
como actores multinivel, ni multisector, ya que el cambio climático solo ha 
sido parte de su agenda en temas coyunturales” (Duque y Rojas 2020, 46).

Para finalizar, es necesario destacar que ante la emergencia que el mun-
do está viviendo por el cambio climático, los medios de comunicación 
y periodistas deben asumir su papel como actores claves, realizando un 
trabajo responsable, oportuno y significativo en las dos esferas de partici-
pación abordadas en este capítulo. Así contribuirán a crear nuevos instru-
mentos de gestión urbana, a generar opinión pública y, por consiguiente, a 
construir audiencias críticas que promuevan la acción colectiva a favor de 
la mitigación, la adaptación y la resiliencia al cambio climático. 

Con el ejercicio de responsabilidad social y ciudadana, medios de co-
municación y periodistas se consolidarán como verdaderos instrumentos 
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de educación y construcción social y cultural, que potencien el accionar 
de las audiencias a favor de iniciativas que aporten en la lucha contra esta 
problemática mundial, que amenaza la paz, la prosperidad y sostenibilidad 
de los pueblos, y la vida en el planeta.
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