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PRÓLOGO

El Volumen VIII de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas e de Investigação”, reúne una colección de estudios y 

reflexiones de autores diversos, cuyos trabajos abordan temas centrales para el avance 

de las ciencias sociales, con un enfoque particular en las dinámicas educativas, sociales 

y políticas que modelan y transforman las sociedades contemporáneas. Los trabajos se 

aglutinan en tres secciones.

La Educación, como herramienta de transformación social, es el punto de 

partida para las reflexiones que recorren las páginas de este libro. Inicia con la 

historia y evolución de los modelos educativos, luego con la evolución de los modelos 

universitarios, que sufren adecuaciones debido a la industrialización y por su cambio 

en su relación con el Estado. Enseguida se analizan los sistemas de evaluación y 

acreditación de Latinoamérica, para después criticar específicamente a la evaluación 

pasiva, indiferente e inapropiada con respecto a la norma, criticar los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales, y criticar la actual formación del profesorado. Pero 

después de la crítica, se valoran los avances con un Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

y los logros que se tuvieron, a pesar de la pandemia, en casos especiales como el de 

“Educación para la Vida”.

La innovación metodológica, ya sea a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías como la realidad aumentada y el uso de drones, o por medio de la 

adaptación de enfoques pedagógicos que consideren la diversidad y la inclusión, son 

tratados en los siguientes artículos de la primera sección. Cuestiones como las brechas 

de género en la educación financiera y los desafíos para la implementación de enfoques 

transdisciplinarios también son exploradas, señalando el camino hacia una educación 

más inclusiva, equitativa y justa.

En la segunda sección, el libro expande sus fronteras hacia las Ciencias Sociales, 

la Literatura y la Antropología, con una mirada atenta a las relaciones entre cultura, 

memoria e historia. Al abordar la formación de conceptos científicos y la evolución de los 

métodos de investigación social, este volumen ilumina el proceso dinámico y, a menudo, 

controversial de la construcción del conocimiento, que nos lleva a reflexionar con mayor 

profundidad.

En el campo del Derecho y las Políticas Públicas, los textos presentes en 

este volumen ofrecen un análisis crítico de temas fundamentales para el desarrollo 

de las naciones. Como primer punto se desarrolla la regulación de la tecnología en el 

ordenamiento jurídico, de vital importancia. Aunque es evidente la contaminación del aire, 



del agua, del suelo, y no mucho se está haciendo para combatirla, ¿qué se espera de la 

contaminación invisible al ojo humano, como lo es la contaminación digital? En segundo 

lugar se tratan las garantías constitucionales en un contexto político específico, el caso de 

Cuba, en un mundo donde las naciones se ven ya no como un aliado, sino como una presa 

rica en recursos y de importancia geográfica en caso de conflictos armados. Finalmente, 

se habla de los derechos de las mujeres en el escenario jurídico contemporáneo, si en la 

sección anterior se trató la crítica feminista en la literatura, ahora se ve en el contexto de 

la autonomía jurídica de la mujer sobre su cuerpo en el caso de embarazo.

El lector será conducido por un universo de ideas innovadoras que buscan no 

solo entender, sino también proponer soluciones y nuevas perspectivas para los desafíos 

que enfrentamos en las áreas de educación, derechos humanos y políticas públicas. 

El compromiso con la innovación, la inclusión y la transformación social está presente 

en todos los artículos, reflejando el deseo de construir un futuro que busque igualdad, 

sostenibilidad y justicia.

Este libro no solo presenta un panorama actual de cuestiones académicas y 

prácticas, sino que también inspira futuras reflexiones sobre el papel de la educación y 

las ciencias sociales en la configuración del mundo moderno.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMEN: La contaminación digital es 
un fenómeno poco estudiado, nace con el 
desarrollo exponencial de la tecnología y 
se ramifica en dos clases, por un lado, la 
contaminación producida por los desechos 
sólidos o también llamada basura electrónica; 
y, por otro lado, la contaminación producto 
del uso del internet, a ésta última, varios 
investigadores la denominan en sentido 
estricto como la contaminación digital, esta 
investigación contempla una perspectiva 
jurídica en la que se involucra aspectos 
como el ecocentrismo, el avance de las TIC, 
la ecología profunda, la conciencia ambiental 
y la tutela que recibe la naturaleza como 
sujeto de derecho; el derecho positivo se 

activa desde los principios ambientales como 
la precaución, la educación ambiental, entre 
otros. El marco jurídico regulatorio actual de 
las políticas públicas de las TIC en el país, ante 
una aparente afectación producto del uso de 
las herramientas digitales, desde lo ambiental, 
permite constatar falta de reglas claras ante un 
tipo de contaminación invisible e imperceptible 
al ojo humano. A través de la metodología 
cualitativa con alcance exploratorio se ha 
podido recolectar la opinión de referentes 
latinoamericanos que han realizado estudios 
de la llamada contaminación digital vista 
como un fenómeno teóricamente nuevo. En 
este sentido, la contaminación digital es un 
hecho y un problema que debe abordarse 
multidisciplinariamente para conocer a corto 
plazo las consecuencias en la salud humana 
y la naturaleza.
PALABRAS CLAVE: Contaminación. Internet. 
TIC. Efecto de las actividades humanas. 
Legislación ambiental.

DIGITAL POLLUTION IN THE ECUADORIAN 

LEGAL SYSTEM

ABSTRACT: Digital pollution is a phenomenon 
little studied, born with the exponential 
development of technology and branches into 
two classes, on the one hand, pollution produced 
by solid waste or also called electronic waste; 
and, on the other hand, the contamination 
product of the use of the internet, to the 
latter, several researchers call it in the strict 
sense as digital contamination, this research 

https://orcid.org/0009-0009-2810-2678
https://orcid.org/0009-0008-6070-3548


Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VIII Capítulo 16 194

contemplates a legal perspective in which aspects such as ecocentrism, the advancement 
of ICTs, deep ecology, environmental awareness and the protection that nature receives 
as a subject of law are involved; positive law is activated from environmental principles 
such as precaution, environmental education, among others. The current regulatory legal 
framework of ICT public policies in the country, given an apparent affectation resulting 
from the use of digital tools, from the environmental point of view, allows us to verify a lack 
of clear rules in the face of a type of contamination that is invisible and imperceptible to 
the human eye. Through the qualitative methodology with an exploratory scope, it has been 
possible to collect the opinion of Latin American referents who have carried out studies of 
the so-called digital contamination seen as a theoretically new phenomenon. In this sense, 
digital contamination is a fact and a problem that must be addressed in a multidisciplinary 
way to know the short-term consequences on human health and nature.
KEYWORDS: Pollution. Internet. ICT. Effect of human activities. Environmental legislation.

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo a un estudio del año 2021, el internet es un espacio en donde la 

información fluye, así mismo: “Cada minuto se envían más de 41 millones de mensajes por 

WhatsApp, se publican 147.000 fotos en Facebook, más de 345 mil historias en Instagram 

e interactúan 208 mil personas por Zoom” (Correa, 2021). Los datos descritos, producen 

un alto consumo de energía y esto a su vez, tiene una repercusión a nivel ambiental.

Conforme lo anterior, el consumo de energía produce Dióxido de Carbono (CO2), 

para (Correa, 2021) en el año 2020 la población con acceso a internet a nivel mundial 

incrementó un 32% lo que puede llegar a entenderse como un incremento de la huella 

de carbono digital y por ende la existencia de la contaminación digital, en donde varios 

países como Francia, México y Colombia, se han ocupado de poner énfasis en este 

problema ambiental tecnológico.

El internet es omnipresente, el portal web Data Reportal – Global Digital Insights 

ha concluido que el 60% de la población mundial se encuentra en la red, es decir que usan 

internet; de manera más concreta, se afirma que en el 2020 alrededor de 330 millones 

de personas usaron internet (Kemp S. , 2021); lo anterior, obedece a la digitalización 

de un sinnúmero de actividades y profesiones que han optado por obtener el máximo 

aprovechamiento de las TIC.

Los niveles de consumo de internet, hacen imperante que se determine la 

manera en la que influye el uso de las TIC en el medio ambiente y la viabilidad de que 

el derecho ambiental ecuatoriano reconozca a la contaminación digital como un tipo de 

contaminación propiamente dicha, para que a través de políticas públicas y en función 

de la responsabilidad social corporativa, se contribuya a una digitalización sostenible y el 

respeto a la naturaleza.
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Desde el punto de vista jurídico, se destaca de la normativa ambiental 

ecuatoriana, la incidencia de la aplicación del principio ambiental de precaución como 

premisa para indagar en un tema del cual no se tiene certeza científica ni un estudio de 

impacto ambiental a nivel local, por lo que este trabajo sirve como punto de partida para 

el desarrollo de futuras investigaciones que ahonden desde otras aristas el problema 

planteado.

Pese a lo descrito, poco se ha dicho de la contaminación digital desde el punto de 

vista del impacto ambiental que puede llegar a producir, no obstante, existen unos pocos 

estudios que refieren acerca de los niveles de CO2 que produce el tráfico de datos en el 

ciberespacio y en general que la problemática es altamente creciente debido a incremento 

de los usuarios. En tal virtud, ¿la legislación ecuatoriana ha previsto disposición normativa 

que contribuya a mitigar la contaminación que produce internet?

2 METODOLOGÍA

El presente estudio recolecta información actualizada al año 2023, el área de 

estudio es el derecho ambiental con aplicación a las TIC, el diseño es cualitativo con 

alcance exploratorio, los métodos son el descriptivo y el exploratorio; las técnicas 

utilizadas la documental y la entrevista, el instrumento, sobre todo para la entrevista, es 

un cuestionario abierto a investigadores que han analizado anteriormente la problemática 

de estudio. Para el diseño cualitativo el alcance debe aplicar estudios bibliográficos y 

construcciones subjetivas, mientras que, la técnica documental es la esencia de la 

investigación jurídica y del diseño cualitativo. Definitivamente, la contaminación digital es 

un problema poco explorado, más aún desde la perspectiva del derecho ambiental, por lo 

que es importante iniciar un proceso de aproximación de la realidad.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La teoría del derecho ambiental a través del principio precautelatorio propone 

una tutela preventiva (Lorenzetti, 2008): (i) prevenir, (ii) restituir, (iii) reparar el daño 

causado. Busca una estrategia reactiva para el progreso de la sociedad, controlar, 

mitigar y sancionar a través del derecho; el principio de precaución se fundamenta 

en una amenaza de daño grave e irreversible que produce incertidumbre científica; no 

puede ser de otra manera, ya que la certeza científica en el medio ambiental es relativa 

y ontológica.

La contaminación que produce internet es el resultado del desarrollo industrial y 

el avance tecnológico, este último, es imparable. “El surgimiento y desarrollo de las TIC 
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y la imposición del concepto de obsolescencia planificada, generó un nuevo problema 

a enfrentar por los gobiernos” (Facuy, 2014); estos residuos crean la llamada basura 

electrónica.

El desarrollo de las TIC implica el uso de tecnologías limpias incluye conceptos 

como: “La ecoeficiencia, minimización de residuos o prevención de la contaminación, 

poniendo énfasis en cómo los bienes y servicios son producidos con el menor impacto 

ambiental” (Castillo, Rodríguez, Rivera, Zamorano, & Acuña, 2000). Pero esto no ocurre 

ante un fenómeno intangible.

La regulación del reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza 

debe entenderse como una consecuencia de que el hombre perdiera: “El monopolio de 

estos derechos, por ello el hito jurídico en el desarrollo de los derechos de la naturaleza 

que más que un avance resulta una necesidad frente a las condiciones bióticas y abióticas 

que enfrenta el hombre” (Vásquez, 2018, pág. 14).

“El Derecho ambiental puede aprovechar las nuevas tecnologías para el 

cumplimiento de sus objetivos, y para facilitar la gestión ambiental” (Henao & Tellez, 2021). 

En el Ecuador, las TIC y su desarrollo han tenido un proceso significativo a lo largo de las 

últimas décadas, estas herramientas han sido necesarias para ser parte: “De una nueva 

forma de globalización cuyo motor y centro es el flujo de información y conocimiento” 

(Castells y Robertson, 1995).

La ecología profunda se define como una perspectiva que promueve el 

ecocentrismo (coloca a la naturaleza en el centro), es una visión holística del mundo ya 

que: “reconoce el valor inherente de la vida no humana” (Martínez & Porcelli, 2017, pág. 

402). Mientras que, la conciencia ambiental se define como una: “Luz que nos muestra 

que las actividades que realizamos día a día influyen en el medio ambiente sea esto de 

manera positiva o negativa” (Javier, 2018). 

¿Está regulado el ciberespacio en el Ecuador en el ámbito del derecho ambiental?; 

existen un amplio marco normativo en base a la regulación de las actividades en el uso 

de las herramientas digitales como, por ejemplo: la Constitución, el Código Orgánico 

Integral Penal, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Ley de Comercio 

Electrónico, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, normas técnicas, entre otras.

De la revisión normativa que antecede, no se evidencia una conexión real entre 

el derecho digital y la norma ambiental en el Ecuador, si se tiene breves interpretaciones 

o ligeras conexiones entre las ramas descritas, pero falta un mayor desarrollo en torno 

a lo que puede producir el uso indiscriminado del internet y las herramientas digitales 

produciendo contaminación digital. 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VIII Capítulo 16 197

Por consiguiente: “El uso indiscriminado y antiético de los datos de usuarios de 

Internet que se generan, almacenan y distribuyen que Ceos como Mark Zuckerberg han 

solicitado una mayor intervención de los gobiernos para la regulación de la red” (Grillo, 

Rivoir, & Morales, 2019, pág. 43). Entonces, ¿se debe regular de manera concreta el uso 

del internet en el ámbito ambiental?

Ciertamente “Las libertades y derechos se han introducido en el espacio digital, lo 

que ha provocado que por parte del Estado su reconocimiento y protección constituya un 

reto del sistema jurídico” (Altamirano, 2017, pág. 27). En torno al marco regulatorio digital: 

“No resulta una tarea sencilla identificar cuándo estamos en presencia de una violación o 

una falta de garantías del ejercicio pleno de los derechos humanos en el entorno digital” 

(Grillo, Rivoir, & Morales, 2019, pág. 47), lo que incluye a la naturaleza.

“El volumen de desechos tecnológicos que se genera en el mundo, supera la 

capacidad de manejo de ese material de manera sustentable para el ambiente” (Gutiérrez, 

González, Llosa, Hernández, & Bustamante, 2021), esto con los desechos tecnológicos 

físicos (hardware), pero que se complica a medida que lo tangible desaparece, entonces 

¿cómo reciclar desechos digitales que no son tangibles y que están en la nube?

Resumiendo los datos obtenidos en otras investigaciones, se conoce que: “Cada 

vez que mandamos un correo electrónico, compartimos una foto, enviamos un WhatsApp 

también estamos contaminando” (ANIMSA, 2020). Un reportaje publicado en el portal 

web de “National Gregraphic” indica que: “Cada búsqueda que realizamos en internet 

libera al medio ambiente 0.2 gramos de CO2” (Crespo, 2019); pero ¿Cómo se genera la 

producción de CO2 al usar internet?

El uso de las TIC: “Resulta en un consumo gigantesco de energía eléctrica y 

emisión de dióxido de carbono” (Cecropia, 2021). Cuando se realiza alguna actividad 

en internet, por ejemplo, cuando se envía un correo este correo implica un consumo de 

energía que se produce por el desgate que debe hacer el centro de datos para conseguir 

que se envíe el correo, lo cual, a simple vista parecería un gasto energético insignificante, 

pero que se maximiza en función de los usuarios que existen a nivel global.

“Existe muy poca información en el mundo acerca de la contaminación y 

problemas medioambientales producidos por el material informático” (Castán, 2004). El 

tipo de contaminación objeto de este trabajo se refiere a los gases de efecto invernadero 

que provienen del sector de las TIC (Romero, 2021).

Estudios altamente avanzados sobre la transformación digital sugieren que: “La 

tendencia actual de consumo excesivo digital en el mundo no es sostenible con respecto 

al suministro de energía y materiales que requiere” (The Shift Project, 2019), lo que 
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genera una huella digital con un crecimiento anual del 9 al 10%, esto porque “el 60% de la 

población total del mundo está ahora en línea” (Kemp S., 2021).

“Más de 330 millones de personas comenzaron a usar Internet en los últimos 12 

meses, lo que elevó el número total de usuarios de Internet a 4,72 mil millones a principios 

de abril de 2021” (Kemp S. , 2021). “Zoom y Microsoft Teams albergan a 208,333 y 52,083 

usuarios por minuto, respectivamente” (Ali, 2020).

Consecuentemente, “Si la sociedad continúa haciendo una transición ciega a un 

mundo digital no regulado y ambientalmente no auditado” (Obringer, y otros, 2020). “El 

consumo de electricidad de los centros de datos representa el 1% de la demanda mundial 

de energía” (Obringer, y otros, 2020). “Los datos que enviamos y recibimos a través 

de la web carga con un equipaje bastante pesado:  su consumo de energía eléctrica” 

(Romero, 2021).

Incluso en el entorno musical, “La transición hacia la transmisión de música 

grabada desde dispositivos conectados a Internet ha resultado en emisiones de carbono 

significativamente más altas que en cualquier punto anterior en la historia de la música” 

(Universidad de Glasgow, 2019). Existen detractores como (Kamiya, 2020) quien asegura 

que la “Transmisión de video sigue siendo relativamente modesta, aún podría parecer 

razonable esperar que el impacto general aumente, dados los aumentos exponenciales 

en el uso” (Kamiya, 2020).

A nivel local, en Ecuador en el 2020, el porcentaje de hogares con acceso 

a internet aumentó 7,7 puntos porcentuales a nivel nacional, lo que incluye que el 

porcentaje de personas que utiliza internet aumentó 11,5 puntos porcentuales a nivel 

nacional, de forma que, el uso de internet por lo menos una vez al día aumentó 6,1 

puntos, lo que se evidencia en la reducción del analfabetismo digital el cual disminuyó 

1,2 puntos (INEC, 2021).

En Ecuador, a septiembre de 2021, de acuerdo a las estadísticas de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones existen: “Aproximadamente 12.531.754 

de usuarios con acceso a internet” (ARCOTEL, 2021). Para (Kemp S., 2021): “El número de 

usuarios de Internet en Ecuador aumentó en 147 mil (+ 1,5%) entre 2020 y 2021”.

Desde el ámbito legal, a partir del año 2021, el derecho internacional: “Reconoce 

el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano 

importante para el disfrute de los derechos humanos” (Consejo de Derechos Humanos, 

2021). Incluso, la (Unión Internacional de Comunicaciones, 2020) se propuso en el 

marco de la Agenda Conectar 2030: “Minimizar las repercusiones negativas de efectos 

colaterales no deseados”.
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La UIT se planteó reducir la emisión de GEI producto de las TIC que viene en 

aumento desde el año 2015, para que se pueda cumplir con la meta 12.8 de la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible: “Asegurar que las personas de todo el mundo tengan 

la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 

de vida en armonía con la naturaleza” (Naciones Unidas, 2018).

Dicho lo anterior, el punto de partida del análisis constitucional, se centra en ver a 

la naturaleza como sujeto de derecho, como lo ordena su artículo 10. En efecto, el principio 

de precaución se tipifica en el mismo artículo 396 de la Constitución de la República, a 

diferencia del principio de prevención, entabla que: “En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas” (Asamblea Nacional, 2008).

Del Plan nacional de desarrollo 2021 – 2025, se destaca el objetivo número 12, 

mismo que se fundamenta en: “Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático” (Secretaría Nacional de 

Planificación, 2021). 

La transición ecológica es vista como un modelo encaminado a conseguir los 

objetivos fundamentales en torno a la preservación del medio ambiente, en el Ecuador, 

la transición ecológica como parte de las políticas públicas se fundamenta en tres ejes 

(Secretaría Nacional de Planificación, 2021): (i) La gestión de los recursos naturales, (ii) el 

cuidado ambiental, y, (iii) la mitigación y adaptación del cambio climático.

El principio de precaución conforme al Código Orgánico de Ambiente, aplicación 

ante la inexistencia de certeza científica no solo del impacto sino también del daño que 

supone para el medio ambiente las acciones y omisiones que se ejecuten en su contra, 

le corresponde al Estado: “Evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación” (Asamblea 

Nacional, 2017).

La Legislación secundaria del Ministerio de Ambiente, regula que “El principio 

de precaución requiere que se tome la decisión que tiene el mínimo riesgo de causar, 

directa o indirectamente, daño al ecosistema” (Ministerio de Ambiente, 2002). Por lo que, 

ante la presencia de la contaminación digital, el Estado y la ciudadanía en general están 

obligados a actuar y mitigar tal actividad.

La jurisprudencia Argentina establece que “El daño que un individuo causa al bien 

colectivo se lo está causando a sí mismo” (Corte Suprema Argentina, 2006). Con relación 

a aquello, la (Corte Constitucional, 2009) ha resuelto que “En caso de duda sobre el 

alcance de los principios y disposiciones legales en materia ambiental, éstos deberán ser 

aplicados en el sentido más favorable a la protección de la Naturaleza”.
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Queda claro que “Si hay incertidumbre, no se requiere una prueba paso por paso 

de causa a efecto; dicha prueba puede ser imposible de obtener. Debe cumplirse con 

el objetivo precautorio (…)” (Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, 1976). Por 

lo anterior, definitivamente no es necesario demostrar la existencia de la contaminación 

digital producida por los Software, le corresponde al derecho ambiental actual conforme 

al principio de precaución.

Por otro lado, el artículo 289 y siguientes del Código Orgánico de ambiente 

tipifican sobre el daño ambiental, la determinación del miso debe ser en función de los 

criterios que establezca el Ministerio de ambiente para: “Caracterizar, evaluar y valorar el 

daño ambiental, así como las diferentes medidas de prevención y restauración” (Asamblea 

Nacional, 2017) con el apoyo de instituciones públicas y privadas. 

Desde la perspectiva de la salud, el CO2, al estar en la atmósfera, es importante 

considerar la responsabilidad que tienen las autoridades sanitaria nacional y ambiental 

nacional en el control y prevención de: “todo tipo de emanaciones que afecten a los 

sistemas respiratorio, auditivo y visual” (Congreso Nacional, 2006), tal como lo regula el 

artículo 111 de la Ley Orgánica de Salud.

Así pues, le corresponde a los GAD municipales monitorear la calidad de aire, 

al tenor de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Orgánica de Salud, con la finalidad 

de: “Prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y de 

fenómenos naturales” (Congreso Nacional, 2006). Estos datos deben ser publicados de 

forma periódica para mantener informada a la comunidad.

Sobre el derecho comparado, entidades gubernamentales como la Agencia de 

Transición Ecológica o sus siglas en francés ADEME y la Autoridad de Regulación de las 

Comunicaciones Electrónicas, Correos y Distribución de Prensa (ARCEP) tienen la misión 

de realizar un inventario para el año 2030 que permita: “Estudiar el impacto ambiental 

de las redes de telecomunicaciones en sentido amplio y considerar formas de reducirlo” 

(ARCEP, 2021).

En el 2019 se concluyó que: “La tecnología digital sigue siendo un emisor neto de 

GEI” (ARCEP, 2019). Los lineamientos del gobierno francés giran en torno a las siguientes 

directrices: (i) Optimización parcial del consumo energético de equipos y servicios 

digitales, (ii) Búsqueda de eficiencia energética de forma espontánea principalmente por 

los actores más relevantes en materia industrial digital, (iii) Desarrollo de capacitaciones 

y buenas prácticas digitales para crear servicios y equipos con diseño ecológico, y, (iv) 

Concientizar a la población sobre los efectos de consumo digital.

Sobre la entrevista realizada a la Bióloga Gabriela Jiménez, de la UNAM, se define 

claramente el proceso a través del cual se desarrolla la llamada contaminación digital, en 
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síntesis, se produce una transferencia de datos en el servidor cuando el usuario navega 

en internet y esto es lo que realmente produce la emisión de carbono, entre más pesados 

sean los archivos que se envíen, más gasto energético, destaca la importancia de las 

llamadas “acciones hormigas”.

El Ingeniero Carlos Devia, docente e investigador en la Universidad Javeriana de 

Colombia se establece que efectivamente si existe la contaminación digital y que no es 

un mito o un fenómeno incierto, la contaminación digital es un problema latente, real pero 

invisible, que amerita un mayor estudio que permita determinar cuánto perjudicial podría 

llegar a ser el uso no sustentable de las TIC. El ser humano debe considerar que el camino 

hacia la transformación digital es irreversible.

Karol Vera Olave de Universidad Javeriana de Colombia concuerda al igual que los 

anteriores entrevistados que la contaminación digital existe y la define como la afectación 

que produce las herramientas digitales al medio ambiente y que genera un mayor gasto 

energético. Manifestó que hay actividades como la educación que definitivamente van a 

generar contaminación digital, aquí no hay que limitar un derecho fundamental como la 

educación, pero hay que ser responsables en el manejo de las TIC.

La abogada Inés Manzano, referente nacional en materia ambiental, desde su amplia 

experiencia afirma, al igual que los entrevistados anteriores, la existencia de la contaminación 

digital que proviene en primer lugar de los desechos sólidos y que actualmente se debe 

considerar el gasto de energía, por lo que no es solo un problema ambiental.

En tanto que, la abogada Carolina López, condiciona la existencia de la 

contaminación digital, manifiesta que debe cumplir con un antecedente, el cual es 

la demostración de los efectos que produzca en el ecosistema y las personas, lo que 

no implica una demostración irrefutable sino más bien la generación de un grado de 

incertidumbre en el cual se deba aplicar los principios de precaución e in dubio pro natura.

En definitiva, la afectación ambiental que se produce debido al uso de plataformas 

e-learning es la emisión dióxido de carbono, actualmente existen calculadores que 

permiten cuantificar la producción de CO2 en el uso de las herramientas digitales, tales 

como la extensión “Carbonalyser” del navegador Mozilla Firefox y la calculadora de 

sostenibilidad de Microsoft Corporation, pioneras en evidenciar con datos, los niveles de 

CO2 que produce el internet en sus múltiples usos.

4 CONCLUSIONES

1. De lo revisado, se puede sintetizar que la contaminación digital es el conjunto 

de acciones digitales, principalmente por el uso de internet, que producen la 
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emisión de gases de efecto invernadero a través de un ciclo contaminante que 

incluye un gasto energético a consecuencia de la necesidad del enfriamiento 

de los servidores liberando CO2 en la atmósfera generando una huella de 

carbono digital.

2. No es cierto que exista ausencia total de regulación jurídica respecto al 

problema de estudio, pues a través de los principios del derecho ambiental 

como la precaución, desarrollo sostenible, uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y los axiomas previstos en la Constitución de la República se protege 

los derechos de la naturaleza.

3. Los efectos jurídicos de la contaminación digital en el sistema jurídico 

nacional es la activación de los principios del derecho ambiental, en vista 

de que no existe disposición alguna que regule la actividad digital desde la 

arista de prevenir y mitigar los índices de gases de efecto invernadero que se 

apoyan en las telecomunicaciones por el gasto energético y la contaminación 

del aire.

4. La incidencia del principio de precaución ambiental es lo que le permite al 

derecho actuar sin la necesidad de que exista plena certidumbre ya sea 

de los daños o riesgos que puede producir un fenómeno en concreto, sin 

que esto signifique que la contaminación digital no exista, pues existe y el 

crecimiento exponencial de las TIC obliga a que se tomen medidas a corto y 

mediano plazo.

5. A través del estudio exploratorio realizado en este trabajo investigativo no 

se ha podido abordar ni evidenciar si la contaminación digital produce una 

afectación a la salud humana o que atente contra el derecho a vivir en un 

ambiente sano, pues la falta de datos concretos que midan los niveles de 

emisión de CO2 impiden tal deducción.

6. Las posibles soluciones para mitigar o abordad de manera amplia la 

contaminación digital son las que se han definido en la propuesta, las cuales 

parten de la ampliación del marco regulatorio de las políticas públicas de 

las TIC, así como también acciones en concreto como lo son la educación 

ambiental y la gestión de desechos digitales en la educación virtual y el 

teletrabajo.

7. Es necesaria la aplicación del principio de precaución y otros previstos en 

el sistema normativo nacional en el fenómeno de la contaminación digital 

producto de las actividades laborales y educativas para evitar una afectación 
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al medio ambiente y así promover la protección de los derechos de la 

naturaleza.

8. Se debe ampliar la definición de la contaminación digital desde una perspectiva 

multidisciplinaria que permita corroborar la concluida en este trabajo 

investigativo de forma que pueda enseñarse y practicarse en los diferentes 

niveles educativos para que pueda tener las suficientes bases teóricas que 

impidan refutar la existencia de la contaminación que produce internet.

9. Se tiene que proponer una ampliación del marco regulatorio de las políticas 

públicas de las TIC en el Ecuador para que tengan una aplicación directa en 

el derecho ambiental y las demás ramas del derecho, de forma que se regule 

de manera concreta directrices que permitan mitigar la contaminación digital 

en diversas áreas como el teletrabajo y la educación virtual.

10. Es necesario extender la problemática de estudio para que sea abordada por 

otras ciencias que permitan afianzar o desechar la idea a defender planteada 

en este trabajo de investigación, de evidenciarse la contaminación digital 

apodar como modelo las medidas implementadas en Francia en materia 

de transición ecológica y sostenibilidad ambiental descritas en el derecho 

comparado analizado.
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