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Resumen
El artículo tiene como objetivo describir el modo de actuación perio-
dístico ambiental de los profesionales de la prensa y las relaciones que 
en el orden teórico se establecen entre los componentes del proceso 
formativo a través de la superación. Los métodos teóricos empleados 
fueron el análisis-síntesis, la inducción-deducción y el sistémico estruc-
tural funcional. Del nivel empírico se utilizaron el análisis documen-
tal, la observación científica, el análisis crítico del discurso de trabajos 
periodísticos ambientales, la encuesta y la entrevista y los talleres de 
valoración crítica y construcción colectiva para obtener criterios fiables 
sobre la propuesta. Como resultado se realizó una propuesta teórica 
para dar respuesta a las limitaciones teóricas y prácticas detectadas, que 
incluye la definición del modo de actuación periodístico ambiental y de 
los componentes que integran la lógica del proceso de superación, así 
como las relaciones dialécticas que se establecen entre ellos. 

Palabras clave: modo de actuación profesional, periodismo ambiental, 
superación ambiental, discurso periodístico.

Abstract
The article aims to describe the environmental journalistic mode of ac-
tion of press professionals and the relationships that in the theoretical 
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order are established between the components of the training process 
through improvement. The theoretical methods used were analysis-syn-
thesis, induction-deduction and structural-functional systemic. At the 
empirical level, documentary analysis, scientific observation, critical 
discourse analysis of environmental journalistic works, surveys and in-
terviews, and critical appraisal and collective construction workshops 
were used to obtain reliable criteria about the proposal. As a result, a 
theoretical proposal was made to respond to the theoretical and prac-
tical limitations detected, which includes the definition of the environ-
mental journalistic mode of action and the components that make up 
the logic of the improvement process, as well as the dialectical relations-
hips that are established between them. 

Keywords: professional mode of action, environmental journalism, en-
vironmental improvement, journalistic discourse.

Introducción
Los medios de comunicación tienen un rol de liderazgo en el tratamien-
to de la dimensión ambiental, porque un gran por ciento de las audien-
cias accede a contenidos ambientales a través de las narrativas de la 
prensa, en medios televisivos, impresos y radiales, o en las plataformas 
digitales, que han marcado una transición hacia el desarrollo tecnológi-
co en el ámbito comunicacional.

Aunque corresponde a la prensa abordar las problemáticas ambien-
tales en sus agendas mediáticas y contribuir a promover la participación 
ambiental de las audiencias, investigaciones del último lustro corrobo-
ran limitaciones en este sentido. Robbins, y Wheatley (2021) refieren como 
desafíos el incremento de la complejidad del ritmo ambiental y la necesidad 
de experticia y experiencia, lo que enfrenta a los periodistas a complejida-
des tecnológicas, interpretativas y conceptuales. Schäfer y Painter (2021) 
mencionan que “falta comprensión científica, recursos y reporteros expe-
rimentados en las redacciones” (p. 10) y Rodrigo-Cano y Sánchez-Grey 
(2022)  afirman que “en las redacciones el problema se agudiza porque en 
la mayoría no hay periodistas que puedan cubrir un tema ambiental con el 
conocimiento y la formación que son necesarios” (p. 607). 

Por su parte, Franco de Souza y Miguel (2023) apreciaron la “su-
butilización de los recursos tecnológicos y la presentación de los acon-
tecimientos en una estructura narrativa convencional” (p. 2), y Mar-
tin-Neira, Trillo y Olvera-Lobo (2023) corroboran que “a pesar de los 
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beneficios que suponen Internet y las redes sociales para que los periodistas 
puedan cumplir su labor, generalmente no se aprovecha todo su potencial, 
ya que se suele publicar como si se escribiera para un diario” (pp. 113-114). 

Hernández-Marí (2021) y Hernández-Marí, Núñez y Marí (2024) 
confirman un panorama similar en sus investigaciones sobre el ejercicio 
del periodismo ambiental en el escenario cubano. Entre las limitacio-
nes señalan la poca diversidad genérica, con presencia mayoritaria del 
enfoque noticioso (incluso cuando el periodismo ambiental defiende la 
presencia de géneros interpretativos y de opinión), la escasa variedad 
de recursos estilísticos y apego a las formas tradicionales de abordar la 
ciencia, así como errores conceptuales al tratar problemas ambientales 
como el cambio climático, lo cual incide en la calidad de la praxis perio-
dística. Argumentan además, que entre las causas principales se erigen 
las insuficiencias en la formación de pregrado y posgrado de los profe-
sionales de la prensa en relación a este tipo de periodismo.

Ante esta realidad les corresponde el desafío de construir discursos 
periodísticos ambientales con rigor científico, creatividad y que movi-
licen a las audiencias en la solución de las problemáticas ambientales. 
Para cumplir esta demanda profesional y social ha de fortalecerse su 
superación, de manera que se apropien de saberes, herramientas prác-
ticas y valores para perfeccionar su labor en este perfil temático espe-
cializado. La superación profesional, reconocida como modalidad de 
posgrado por el Ministerio de Educación Superior en Cuba (2019) está 
orientada a resolver problemáticas sociales desde los contextos de actua-
ción de los profesionales. El sector de la prensa en Cuba enfrenta dos 
retos medulares: la superación profesional para lograr un periodismo de 
calidad; y el perfeccionamiento del desempeño profesional, organiza-
cional e individual, mediado por la multimedialidad y la transmediali-
dad (Saladrigas, 2023).

Para articular el proceso de superación las autoras asumen la con-
cepción de modo de actuación profesional ofrecida por Nápoles, La-
jes-Choy y Portuondo (2019), porque profundiza en las subcategorías 
al interior del modo de actuación y las estructura en modo de acción, 
forma de acción y cualidades de acción, referidos a los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes y valores respectivamente. A partir de 
esta concepción se propone la estructuración del modo de actuación 
periodístico ambiental de los profesionales de la prensa. 
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Los fundamentos comunicológicos toman los postulados del análisis 
crítico del discurso de Van Dijk (2000), quien sostiene que los discursos 
son una construcción o representación de la cual el periodista es crea-
dor, a partir de la elección que realiza del estilo, del tema o el género 
periodístico; e incorpora la visión de Alsina (1993) cuando expresa que el 
discurso periodístico es el “proceso especializado, mediado y socialmente 
legitimado e institucionalizado, que consta de tres fases interdependien-
tes: producción, circulación y consumo o reconocimiento” (p. 13).

Con respecto al periodismo ambiental se parte de la definición de 
Bacchetta (2000), que establece sus características esenciales: un perio-
dismo de investigación, una forma del periodismo científico; de carácter 
educativo y pedagógico; con una responsabilidad social específica, y 
que demanda profesionalismo, objetividad y responsabilidad.

Con la irrupción de Internet se ha diversificado la manera de con-
cebir los discursos periodísticos sobre los más disímiles temas, entre los 
que se encuentran las temáticas ambientales. Las narrativas transmedia, 
como explican Salaverría (2019) y Largo (2022), aluden al relato de his-
torias transmitidas a través de diferentes canales y plataformas en una 
síntesis de las bondades de la multimedialidad, la convergencia y la par-
ticipación. Si bien estas nuevas potencialidades se han intencionado por 
la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), aún es deficiente su uso en 
el tratamiento de contenidos ambientales, los cuales siguen de manera 
general los cánones de la prensa tradicional.

Una revisión del estado del arte sobre la superación en periodismo 
ambiental evidencia las siguientes falencias epistémicas: la superación 
ambiental de los profesionales de la prensa ha sido descontextualizada, 
pues no ha tenido en cuenta en la mayoría de los casos la situación am-
biental de su contexto de actuación; los fundamentos teóricos que abor-
dan la superación ambiental de estos profesionales no han sistematizado 
en aspectos relacionados con lo investigativo y lo educativo, ni en el modo 
de actuación y su relación con la construcción del discurso periodístico 
ambiental; existe un limitado tratamiento en la formación de posgrado en 
general, y en la ambiental en particular, del discurso periodístico a través 
de narrativas transmedia; por lo cual las insuficiencias detectadas necesi-
tan ser abordadas a partir de una cualidad más abarcadora, todo lo cual 
puede ser desarrollado si se trabaja el modo de actuación.

El análisis anterior constata la pertinencia de la categoría modo de 
actuación profesional para contribuir a la superación de los profesiona-
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les de la prensa sobre periodismo ambiental, al integrar en el proceso 
formativo la estrecha interrelación entre aspectos gnoseológicos, proce-
dimentales y actitudinales. El objetivo del presente artículo es: Descri-
bir el modo de actuación periodístico ambiental de los profesionales de 
la prensa y las relaciones que en el orden teórico se establecen entre los 
componentes del proceso formativo a través de la superación. 

Metodología
La investigación es de perspectiva cualitativa, aunque utiliza técnicas cuan-
titativas para el procesamiento y análisis de los datos, y el tipo de estudio es 
descriptivo. Se desarrolla en la provincia de Camagüey desde el año 2022.

Del nivel teórico se recurrió al método análisis-síntesis para la in-
terpretación y contextualización de la información recopilada, y el es-
tablecimiento de interrelaciones conceptuales, factuales y fenoménicas 
de las categorías utilizadas. El inducción-deducción permitió el estudio 
de la superación profesional de los periodistas y estructurar la lógica del 
proceso investigativo. El método sistémico estructural funcional contri-
buyó a la estructuración de los componentes del proceso de superación 
para la formación del modo de actuación periodístico ambiental y al 
establecimiento de sus relaciones.

Del nivel empírico se utilizó el análisis documental, que permitió 
indagar sobre los referentes y fundamentos teóricos de la propuesta y 
tributó al diagnóstico de las principales dificultades del proceso de su-
peración sobre periodismo ambiental en el sector de la prensa. Para ello 
se consultaron 182 fuentes documentales nacionales e internacionales 
de los últimos diez años, de las cuales el 73.07% pertenecen al perío-
do 2019-2024. Entre ellas se incluyeron programas de superación en 
periodismo ambiental, estudios teóricos y aplicados sobre periodismo 
ambiental y científico, modo de actuación profesional, narrativas trans-
media, análisis crítico del discurso.

La observación científica permitió diagnosticar el estado actual de 
la superación en este periodismo especializado. De manera complemen-
taria se utilizaron los resultados del análisis crítico del discurso realizado 
por Hernández-Marí (2021) a una población de 87 trabajos periodísti-
cos sobre temas ambientales, publicados en el medio de prensa Adelan-
te de Camagüey entre 2018 y 2019, donde se determinaron limitaciones 
en el ejercicio del periodismo ambiental.



e-issn 2227-6513 | CC nc-by-noDerivada  

s a n t i a g o  1 6 5 ,  s e p t i e m b r e ,  d i c i e m b r e ,  2 0 2 4

 |  6 0

La encuesta y la entrevista aplicadas a los periodistas permitieron 
comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes de los pe-
riodistas sobre el periodismo ambiental, así como aspectos relativos a 
las necesidades de superación. De un universo de 146 periodistas perte-
necientes a la UPEC en Camagüey se determinó una población N= 10 
periodistas que atienden el sector de la ciencia y el medio ambiente en 
los medios de prensa de la provincia. La muestra seleccionada coincide 
con el 100% de la población. 

Los talleres de opinión crítica y construcción colectiva permitieron 
obtener criterios fiables y el perfeccionamiento de la propuesta teórica. 
Se desarrollaron tres talleres en los cuales participaron 24 especialistas. 
De ellos cinco son doctores en ciencia: uno en Comunicación y cuatro 
en Ciencias de la Educación; 16 son másteres y tres son licenciados. 
Trece se encuentran vinculados a la docencia (cinco son profesores ti-
tulares, cinco auxiliares y tres son asistentes). Los criterios de selección 
de estos especialistas fueron: que tuvieran experiencia en el ejercicio 
del Periodismo y/o la docencia; contaran con un mínimo de 10 años de 
ejercicio profesional; y tuvieran probado dominio de la teoría y la prác-
tica sobre los temas abordados en la propuesta. 

Resultados y discusión
A partir de la sistematización de los referentes teóricos expuestos en 
el acápite introductorio, y con el fin de suplir las limitaciones teóricas 
identificadas, se propone la definición conceptual del modo de actua-
ción periodístico ambiental. Las autoras, sustentadas en los aportes de 
Nápoles, Lajes-Choy y Portuondo (2019) sobre modo de actuación, 
Alsina (1993) y Van Dijk (2000) acerca de discurso periodístico, Bac-
chetta (2000) sobre periodismo ambiental y de Salaverría (2019) y Lar-
go (2022) acerca de narrativas transmedia, definen el modo de actuación 
periodístico ambiental como el: Modo integral en que los periodistas in-
cursionan en el periodismo ambiental como tipología del periodismo espe-
cializado, estructurado en modo, formas y cualidades de acción que inte-
rrelacionan aspectos gnoseológicos, procedimentales y actitudinales y que 
se concreta en la producción discursiva periodística ambiental, institucio-
nalizada y socialmente legitimada en aras del desarrollo sostenible.

Los componentes del modo de actuación periodístico ambiental, 
que constituyen el contenido a abordar en la superación, son los defini-
dos por Hernández-Marí, Núñez y Marí (2024):
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Modo de acción. Conocimientos sobre el periodismo ambiental re-
lacionados con:

-Los procesos y fenómenos ambientales y los referentes teórico-me-
todológicos del ejercicio del periodismo ambiental.

-Las causas y consecuencias de los problemas ambientales, así como 
las medidas para la conservación sostenible del medio ambiente en la 
realización de trabajos periodísticos.

-El lenguaje técnico especializado y la legislación relacionada con 
el medio ambiente para su tratamiento desde el periodismo ambiental.

-Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las 
narrativas transmedia para abordar en diversos soportes y plataformas 
los temas ambientales.

-El empleo de manera adecuada las estructuras y estrategias discursi-
vas para crear productos comunicativos atractivos y con rigor científico.

-Las características de los discursos periodísticos ambientales en 
diversos medios y soportes.

Forma de acción. Procedimientos para el ejercicio del periodismo 
ambiental:

-Selección de la problemática ambiental a la que dará tratamiento 
periodístico desde una perspectiva educativa, profunda y transforma-
dora.

-Empleo de los métodos y técnicas del periodismo de investigación, 
aplicados a la problemática ambiental. 

-Empleo de los recursos del periodismo transmedia para abordar las 
temáticas ambientales a través de diversos canales y medios.

-Producción y distribución de contenidos infocomunicativos me-
diante estructuras y estrategias discursivas adecuadas según público, 
medio, canal e intención comunicativa.

-Articulación coherente de las dimensiones económica, social y am-
biental del desarrollo sostenible en los discursos periodísticos.

-Participación activa como promotores de cambios sociales relacio-
nados con la concientización de las audiencias sobre la crisis ambiental 
a través de sus discursos.

Cualidades de acción para el ejercicio del periodismo ambiental:

-Motivación por las temáticas ambientales, básica para el ejercicio 
del periodismo ambiental.
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-Disposición para realizar trabajos periodísticos sobre temas am-
bientales y educación ambiental no formal.

-Postura crítica ante la problemática ambiental y sus posibles soluciones.

-Actitud responsable y compromiso con el medio ambiente y la sociedad.

-Actitud ética en el ejercicio del periodismo ambiental.

Teniendo en cuenta los referentes asumidos, con sus correspondien-
tes adecuaciones al objeto de esta investigación, se determinan como 
presupuestos esenciales para la estructuración del proceso de supera-
ción: la vinculación de la teoría y la práctica periodística ambiental, 
donde la práctica es punto de partida del proceso formativo; la articu-
lación en el proceso formativo de lo afectivo, lo cognitivo y lo procedi-
mental; la vinculación de lo académico, lo laboral y lo investigativo; la 
autenticidad del proceso; la consideración del estudiante en el proceso 
de formación como sujeto activo y democrático y el cambio de significa-
do de la actividad periodística ambiental.

El vínculo teoría-práctica en el ejercicio del periodismo ambiental 
es esencial y se sustenta en la propuesta de Bernaza, Addine y Gonzá-
lez (2020). La formación sobre este periodismo especializado, que da 
cobertura a los temas específicos de medio ambiente, permite que los 
profesionales de la prensa puedan perfeccionar su modo actuación en 
los escenarios mediáticos. Es en la práctica donde concretan los co-
nocimientos y habilidades adquiridas y donde se hacen evidentes sus 
valores, motivaciones y actitudes.

La superación parte de la lógica de la práctica-teoría-práctica trans-
formada que postula Romero (2012). Esto permite que, de acuerdo con 
los objetivos temáticos y metodológicos, los periodistas expresen las ex-
periencias, saberes, visiones y concepciones sobre su propio ejercicio 
del periodismo ambiental a través de la reflexión; contrasten sus mane-
ras de hacer con los referentes teóricos del deber ser, y perfeccionen sus 
prácticas en los medios de comunicación.

Se asume la concepción del modo de actuación como articulador 
de aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales en la formación 
profesional, que tiene sus bases en Vygotsky (1995) y Bernaza, Addine 
y González (2020). La atención a la dimensión cognitiva favorece el 
dominio de conocimientos teóricos y herramientas sobre el periodismo 
ambiental, los discursos periodísticos y las narrativas transmedia; toda 
vez que el trabajo formativo en la dimensión procedimental permite la 
aplicación práctica de habilidades, métodos, técnicas y acciones para 
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la construcción y publicación en multiplataformas de discursos perio-
dísticos ambientales, de manera que el periodista da solución desde su 
esfera de actuación a un problema real de la profesión. En este proceso 
es fundamental integrar la dimensión afectiva en el ejercicio de un tipo 
de periodismo especializado que promueve el cuidado y la protección 
del medio ambiente a través del desarrollo sostenible. 

En la superación debe jugar un rol esencial la vinculación de lo 
académico, lo laboral y lo investigativo como postulan Álvarez de Zayas 
y Fuentes (1996). En ese orden, se diseñan los contenidos académicos, 
ajustados a los requerimientos de los escenarios laborales actuales don-
de se desempeñan los profesionales de la prensa, y con aplicación inme-
diata. Para ello se potencia el vínculo con la investigación formativa (Es-
pinoza, 2020), la investigación periodística (Ahmed y Bermúdez, 2010) 
y el periodismo de investigación (Jomarrón, 2018) contextualizados en 
el ámbito temático del medio ambiente. En esta articulación la inves-
tigación adquiere una dimensión significativa y trasciende la búsqueda 
inherente a todas las formas del periodismo. El periodista es capaz de 
profundizar en los procesos de apropiación de información y conoci-
mientos mediante consultas bibliográficas en variados soportes y el em-
pleo de técnicas como la entrevista y la observación para desempeñar su 
función social, y a partir de esos resultados generar nuevos contenidos. 

La investigación formativa, por otra parte, le permite al periodis-
ta desarrollar su capacidad de independencia cognoscitiva en la bús-
queda de información y fomentar la cultura de la investigación cientí-
fica. Mientras, la investigación periodística desarrolla su capacidad de 
análisis, contrastación y verificación de información sobre contenidos 
ambientales para comunicarlos a través de los medios de prensa; y el 
periodismo de investigación sobre problemáticas ambientales, le da las 
herramientas para abordar temas relevantes ausentes de las agendas me-
diáticas debido a su complejidad, mediante el empleo de métodos y 
técnicas de investigación profunda y la documentación exhaustiva que 
permitan interpretar la realidad ambiental ante la opinión pública.

La superación de los periodistas debe caracterizarse por su carácter 
genuino y real, tomando como referente la propuesta de autenticidad 
profesional de Moustapha y Castillo-Bustos (2019). En el ámbito espe-
cífico del periodismo se debe partir de las necesidades de superación 
personal y profesional de los profesionales de la prensa, y ha de respon-
der a las demandas del contexto social, tecnológico, ambiental, político 
e infocomunicacional, aspectos que le confieren un enfoque integral, 
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contextualizado y auténtico. Estas características determinan que los 
periodistas se involucren de manera activa durante el proceso de supe-
ración, a partir de marcados aspectos motivacionales que los llevan a 
interesarse por perfeccionar y actualizar sus modos de actuación en este 
escenario laboral complejo y cambiante, que exige mayor conocimiento 
y especialización temática. El proceso formativo auténtico promueve el 
crecimiento personal y profesional de los periodistas de manera trans-
formadora, creativa y contextualizada, y posibilita que desde su profe-
sión puedan contribuir al logro del desarrollo sostenible. 

Concebir al sujeto como activo y democrático es una de las premi-
sas del cuarto nivel de educación (Álvarez de Zayas y Fuentes, 1996). 
Implica que los periodistas tengan una participación decisiva en los 
contenidos y los temas a recibir. Los profesionales de la prensa se erigen 
como sujetos activos y democráticos en la medida en que son capaces 
de gestionar el proceso formativo y decidir los contenidos, la metodolo-
gía y el tiempo que dedican a la superación ambiental. Este escenario 
es idóneo para los procesos de formación sobre periodismo ambiental, 
debido a que permite visiones críticas del contexto ambiental y la cola-
boración en equipos para el ejercicio de un periodismo que demanda de 
un sólido trabajo investigativo.

La superación se orienta al cambio de significado de la actividad pe-
riodística ambiental, puesto que los sujetos implicados pueden reconside-
rar su modo de actuación periodístico ambiental mediante la valoración 
crítica de su actividad, y transforman la visión y el ejercicio del periodismo 
ambiental que se ejerce actualmente en los medios de prensa.  Por ende, 
estos profesionales pueden construir discursos periodísticos ambientales 
más rigurosos, dinámicos y creativos en diferentes plataformas.

Componentes del proceso de superación para la formación del modo 
de actuación periodístico ambiental de los profesionales de la prensa
Son componentes del proceso de superación para la formación del 
modo de actuación periodístico ambiental: la contextualización forma-
tiva periodística ambiental, la apropiación del modo de acción perio-
dístico ambiental, la orientación de las cualidades de acción para el 
ejercicio del periodismo ambiental, el desarrollo de los procedimientos 
para el ejercicio del periodismo ambiental y la evaluación del modo de 
actuación periodístico ambiental. 

• Componente contextualización formativa periodística ambiental
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Este componente es concebido por las autoras como: Proceso estra-
tégico de formación que se sustenta en el diagnóstico y autodiagnóstico 
inicial de tres indicadores relacionados con: el estado real de la práctica 
periodística ambiental; el contexto personal del periodista en formación 
a partir de sus intereses y motivaciones; y la interrelación que se esta-
blece con el contexto social y las dinámicas sociopolíticas, legislativas 
y ambientales, en la resolución de problemas profesionales a través de 
la práctica periodística ambiental, y que se erige como punto de partida 
para el desarrollo de las demás dimensiones del proceso formativo. 

La contextualización adquiere una relevancia significativa, porque 
deviene el punto de partida para orientar el proceso. Inicia con el diag-
nóstico del estado real de la práctica periodística ambiental que debe 
ser transformada y toma en consideración el contexto personal del suje-
to en formación, referido a sus conocimientos, habilidades, valores, acti-
tudes, motivaciones e intereses, así como su contexto sociopolítico, legal 
y ambiental. Esto implica comprender las complejidades del escenario 
donde se desempeña en aras de la solución de problemas concretos del 
campo profesional.

• Componente apropiación del modo de acción periodístico ambiental

El componente es definido por las autoras como: Proceso mediante 
el cual los periodistas interiorizan de manera creadora y activa los conoci-
mientos ambientales para su tratamiento a través de discursos periodísticos. 
Este proceso de interiorización alude al conjunto de actividades relaciona-
das con la identificación de las necesidades formativas por parte de los pe-
riodistas según sus intereses personales y profesionales; a la recopilación, 
investigación y reelaboración de conocimientos de perfil ambiental.

A partir de los resultados del componente contextualización forma-
tiva, en la formación del modo de acción periodístico ambiental deben 
estar presentes los conocimientos que integran el modo de acción. 

• Componente orientación de las cualidades de acción para el 
ejercicio del periodismo ambiental

El componente orientación de las cualidades de acción para el ejer-
cicio del periodismo ambiental es concebido por las autoras como el: 
Proceso mediante el cual los periodistas reflexionan y se apropian de 
manera consciente y consensuada de valores y actitudes inherentes al 
ejercicio del periodismo ambiental, de manera que a través de la valo-
ración afectiva de sus prácticas autorregulan su desempeño profesional 
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según los códigos éticos vigentes para resolver problemas periodísticos 
ambientales con disposición, creatividad y autenticidad.

Un proceso sustancial es la valoración de los elementos contextua-
les, personológicos y profesionales que median la construcción de sus 
discursos sobre temas ambientales. La valoración de sus potencialidades 
para afrontar los retos del periodismo ambiental contribuye a la regula-
ción y perfeccionamiento de sus prácticas en función de las premisas del 
Código de Ética del Periodista en Cuba (UPEC, 2023). Las cualidades 
que deben trabajarse, tomando en cuenta los resultados de la contextuali-
zación formativa, son las identificadas en las cualidades de acción. 

• Componente desarrollo de los procedimientos para el ejercicio 
del periodismo ambiental

Este componente es concebido por las autoras como el: Proceso 
mediante el cual se concreta el modo de actuación periodístico ambien-
tal en la praxis periodística a través de la realización de acciones se-
cuenciales propias de este periodismo especializado, que conducen a la 
construcción adecuada de discursos periodísticos sobre temáticas am-
bientales. Se concibe en la solución de problemas periodísticos ambien-
tales y se materializa en el desempeño profesional, donde se integran la 
forma, el modo las cualidades de acción. En ese orden, el desarrollo de 
los procedimientos para el ejercicio del periodismo ambiental propicia la 
reelaboración y reconstrucción del modo y las cualidades de acción del 
periodismo ambiental de manera contextualizada.

Los procedimientos que deben trabajarse en el proceso de forma-
ción, propios del ejercicio del periodismo ambiental y, en correspon-
dencia con los resultados de la contextualización formativa, son los ya 
abordados como parte de la forma de acción.

• Componente evaluación del modo de actuación periodísti-
co ambiental

Este componente es definido por las autoras como: La evaluación 
del ejercicio del periodismo ambiental, que actúa como mecanismo re-
gulador al integrar las potencialidades de la autoevaluación, la coeva-
luación y la heteroevaluación en un clima participativo, innovador y de 
construcción de consensos entre evaluados y evaluadores.

La evaluación se realiza mediante la integración de la autoevalua-
ción, la coevaluación y la heteroevaluación del desempeño de los sujetos 
en la solución de problemas periodísticos ambientales, lo que permite 
regular el proceso formativo y tomar las medidas pertinentes para lograr 
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el cambio de su modo de actuación. Para la evaluación se utilizan como 
indicadores los conocimientos, las cualidades y los procedimientos que 
integran el modo de actuación periodístico ambiental, y que fueron des-
critos anteriormente.

La lógica del proceso de superación que se propone está estructu-
rada de manera sistémica por los componentes antes descritos. Entre 
ellos se establecen las relaciones de carácter dialéctico que se expresan 
a continuación.

Entre el componente contextualización formativa periodística am-
biental y el resto de los componentes se establecen relaciones de subor-
dinación y complementariedad. Esto se debe a que la apropiación del 
modo de acción periodístico ambiental, la orientación de las cualidades 
de acción para el ejercicio del periodismo ambiental, el desarrollo de los 
procedimientos para el ejercicio del periodismo ambiental y la evaluación 
del modo de actuación periodístico ambiental dependen de los resultados 
de  la contextualización formativa y, a su vez, le brindan elementos para 
el desarrollo del  contexto personal del profesional de la prensa, referido 
a sus conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el contexto 
sociopolítico, legal y ambiental en que se desenvuelve.

Entre los componentes orientación de las cualidades de acción 
para el ejercicio del periodismo ambiental, apropiación del modo de 
acción periodístico ambiental, desarrollo de los procedimientos para el 
ejercicio del periodismo ambiental y evaluación del modo de actuación 
periodístico ambiental se establecen relaciones de coordinación y com-
plementariedad. El componente orientación de las cualidades de ac-
ción para el ejercicio del periodismo ambiental, brinda una disposición 
favorable de los sujetos para la apropiación de los conocimientos. A su 
vez, el componente apropiación del modo acción le brinda elementos al 
componente orientación de las cualidades de acción debido a que el do-
minio de conocimientos favorece la apropiación de manera consciente 
de valores y actitudes relacionados con el periodismo ambiental.

Los componentes apropiación del modo de acción periodístico am-
biental, orientación de las cualidades de acción para el ejercicio del 
periodismo ambiental y desarrollo de los procedimientos para el ejer-
cicio del periodismo ambiental le aportan a la evaluación del modo de 
actuación periodístico ambiental los indicadores a tener en cuenta en 
el proceso evaluativo. A su vez, la evaluación sirve de comprobación 
del estadío en que se encuentran los periodistas en cuanto al modo, la 
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forma y las cualidades de acción, y le posibilita a cada una de ellas el 
diseño de las acciones necesarias para la formación del modo de actua-
ción periodístico ambiental.

Conclusiones
El periodismo ambiental en el siglo xxi se ha convertido en un tipo de 
periodismo especializado que se caracteriza por la complejidad de sus 
temas, los cuales exigen a los periodistas perfeccionar su desempeño 
con el fin de lograr la construcción de discursos periodísticos contextua-
lizados, respaldados en una investigación rigurosa y que sean atractivos 
y dinámicos para las audiencias. La formación del modo de actuación 
periodístico ambiental, como expresión integral de la apropiación de 
conocimientos, habilidades y actitudes inherentes al periodismo am-
biental por parte de los profesionales de la prensa, tributa a alcanzar 
estas demandas profesionales y sociales. De modo que en la presente 
propuesta se realizó su conceptualización y se definió su estructura en 
modo, forma y cualidades de acción. 

Para ello, desde la superación profesional se concibió la fundamen-
tación teórica, sustentada en una lógica formativa que permite suplir 
los vacíos teóricos existentes en torno a la superación en periodismo 
ambiental. Los presupuestos que rigen esta propuesta garantizan la vin-
culación de la teoría y la práctica periodística ambiental; la articulación 
en el proceso formativo de lo afectivo, lo cognitivo y lo procedimental; 
la vinculación de lo académico, lo laboral y lo investigativo y el carácter 
auténtico en el proceso formativo; la consideración del periodista como 
sujeto activo y democrático; el cambio de significado de la actividad pe-
riodística ambiental en la solución de problemas relacionados con este 
tipo de periodismo.

Los componentes que integran la lógica formativa de la superación 
evidencian su carácter sistémico e interdependiente y garantizan que 
el proceso responda a las demandas reales de los periodistas y les per-
mita dar solución a un problema profesional en su escenario laboral, 
abordando las complejidades desde la práctica transformadora, posibi-
litan que los periodistas se apropien e interioricen de manera creadora 
y activa los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la 
construcción adecuada de los discursos sobre temas ambientales en la 
prensa. La evaluación formativa del modo de actuación periodístico 
ambiental permite constatar en la práctica el éxito del proceso, que se 
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evidencia en la calidad superior del desempeño periodístico. En este 
sentido la implementación de una estrategia de superación, sustentada 
en la lógica formativa del modo de actuación periodístico ambiental, 
contribuirá a dar respuesta a las limitaciones que en el orden teórico se 
encontraron en la revisión de la literatura científica y que en la praxis 
inciden en el desempeño profesional de los periodistas. 
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