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Esta compilación, de trabajos de investigación y de divulga-
ción académica, es dedicada a docentes, estudiantes y pro-
fesionales, quienes ejercen la comunicación en sus diferen-
tes campos de actuación y día a día revientan este oficio con 
verdadera vocación de servicio.

Dedicatoria



Entre páginas, este libro analiza el oficio del periodismo 
desde un enfoque interdisciplinario, situando su protago-
nismo como un objeto de estudio bifurcado hacia devenires 
profundos y enriquecedores que caracterizan la compleji-
dad coyuntural de la Sociedad del Conocimiento.
De forma general, se ha pensado en seis capítulos y junto 
a ellos, la figura emergente de expertos en el área, investi-
gadores universitarios y personalidades notables en cuanto 
a su trayectoria profesional como en sus campos de acción 
estratégica y de gestión activa de proyectos. 
Es así que nuestros autores, provenientes de países como 
Argentina, Portugal y Ecuador,  han asumido este desafío 
editorial en un tiempo récord, con mucha dosis de entu-
siasmo y humildad académica, teniendo como efecto una 
obra altamente colaborativa, virtual, multilingüe e intercul-
tural.
Con la coordinación de Fernanda Tusa Jumbo, docente 
investigadora de la Universidad Técnica de Machala, ‘Perio-
dismo: un oficio con múltiples miradas’ aspira ser un mate-
rial de análisis y estudio, gracias a su lenguaje claro, ameno y 
reflexivo que lo convierte en un texto de divulgación cientí-
fica y de uso práctico.

Introducción



La presente obra busca satisfacer las inquietudes que des-
pierta la figura multifacética del periodista ante la mirada 
escéptica de un público crítico. Por ello, los capítulos se divi-
den en: periodismo científico, periodismo literario, perio-
dismo ético, periodismo cultural, periodismo y psicología así 
como periodismo y opinión pública. Su objetivo final es ana-
lizar la hibridación del periodismo desde múltiples enfoques 
y líneas de investigación, socializando su importancia para la 
Sociedad del Conocimiento. 
Agradecemos la convocatoria de la Editorial UTMACH y desde 
ya esperamos que esta primera edición tenga la debida aco-
gida y aceptación de los lectores.



Resumen
Ya lo decía autores como Boynton (1904: 16) y Coseriu (1990): 
“el periodismo es hermanable con la literatura al expresar 
verdades universales en términos actuales y al adentrarse 
en las constantes de la dignidad humana”. Como profesión 
intelectual, ejercida por auténticos escritores, el periodismo 
no es un simple oficio práctico, sino un oficio de análisis e 
interpretación.

Históricamente, las actividades periodísticas y literarias 
estuvieron estrechamente vinculadas y es que el objetivo ha 
sido siempre narrar el hecho con la fuerza de la ficción, pero 
al mismo tiempo con la exactitud del periodismo. Ese arte 
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se ha denominado literatura de hecho, periodismo personal, 
paraperiodismo y que nosotros lo llamaremos periodismo 
literario.

Este capítulo explica críticamente como el periodismo lite-
rario se ha convertido en un instrumento para pensar, cuyas 
responsabilidades éticas y estéticas lo comprometen a favor 
del individuo. 

El capítulo es un ensayo, con tendencia argumentativa, 
que defiende el apogeo de un estilo que resignifica la vida 
en toda su complejidad. Finalmente, se expone un estudio 
de caso de aplicación local en contexto universitario que vin-
cula la literatura y el periodismo como semillero de investi-
gación estudiantil.

Historia
Periodismo y literatura mantienen muy estrechas relaciones. 
Para Acosta (1973), “el mundo del periodismo, en los orígenes 
y en las épocas de su primer desarrollo, fue el mundo de la 
literatura”. A lo largo del último siglo, ambas realidades cul-
turales han ido madurando hasta ir adquiriendo una perso-
nalidad propia. De todos modos, los puntos de confluencia 
ente ambas se contextualizan así:

• Los periódicos sirven de soporte y medio de distribución 
de las obras literarias.

• Muchos literatos (novelistas y ensayistas) han escrito 
para los periódicos en calidad de articulistas de opinión.

• Algunos periodistas ejercen al mismo tiempo el rol de 
escritores de textos narrativos.

• El periodismo es una escuela de buen estilo para el 
acceso al ejercicio pleno de la literatura. 

En los años 60 surgió en Estados Unidos el “Nuevo Perio-
dismo” denominado así por su relación con la literatura. Los 
autores de este género se metían dentro de la psicología del 
personaje y reflejaban en sus escritos todos los elementos 
que rodeaban un ambiente noticioso. 
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Asimismo, su metodología aludía a la aplicación entrevistas 
a profundidad a los involucrados de un determinado suceso. 
Los impulsores de esta tendencia no se consideraban perio-
distas, sino escritores de un “nuevo género literario” que para 
ellos era: “novelas de no-ficción” (Peñaranda, 2016).

¿Es posible que en un mismo texto convivan en simultá-
neo la literatura y el periodismo? ¿El periodismo es una rama 
fecunda de la literatura? ¿Lo que se escribe en los periódicos 
puede ser considerado literatura? ¿Un periodismo de calidad 
estética, que profundiza en la esencia humana, puede trans-
formarse en una obra de arte? 

Autores como Kramer (1995) afirman que el periodismo 
literario es aquel “tipo de texto en el que las artes estilísti-
cas y de construcción narrativa asociadas desde siempre con 
la literatura de ficción ayudan a atrapar la fugacidad de los 
acontecimientos, que es la esencia del periodismo”. 

Según Mancini (2065), estamos frente a “un modelo de 
periodismo que tiene preferencia por el comentario, la inter-
pretación y la evaluación de los acontecimientos y las situa-
ciones, que presta más atención a la escritura literaria que a 
la simple y escueta narración de hechos”.

A criterio de Octavio Paz (1991), “el periodismo y la literatura 
son géneros literarios distintos, cada uno regido por su pro-
pia lógica y estética, el periodismo aporta ligereza, magne-
tismo y poder convicción, mientras que la literatura muestra 
espontaneidad, concisión y transparencia”.

González Ruiz (1953) señala que “lo que está correcta, clara 
y concisamente escrito, empleando las palabras propias y 
diciendo exactamente lo que se quiere decir, es periodís-
tico y es literario”. Por tanto, la narración periodística es una 
narración literaria pero con limitaciones.

Para Martín Vivaldi (1973), “el periodismo literario es aquel 
género en el que cada línea ha sido pensada y cada frase, a 
más de su elegancia, esté cargada de sentido. El futuro per-
tenece a los periodistas escritores y a una buena pluma, con 
nervio, con garra, con estilo propio”.



Fernanda Tusa Jumbo. 106

Cuartero (2014: 14) indica que el periodismo literario “no 
busca solo el qué, el dónde, el cómo, el cuándo o el por qué, 
sino que profundiza en la descripción pormenorizada de los 
acontecimientos. No es una sucesión de datos fríos y descon-
textualizados, es una historia, una trama en la que el lector se 
siente identificado con los personajes y situaciones”. 

En estos escritos, opina Yanes Mesa (2004) “manda la actua-
lidad, el interés, la comunicabilidad, ya que su propósito es 
informar, orientar o distraer y su lenguaje es creativo y sin 
límites de expresión”. En efecto, este género apela a la gra-
mática textual del ingenio, a los juegos de palabras sublimes 
y al recurso de la ironía. 

Así tenemos casos como el del periodista español Francisco 
Umbral (citado en Herrera, 1991), quien siempre dijo que 
hacía literatura en los periódicos. Al respecto, solía expresar: 
“no hago gran distingo entre el periodista y el escritor, de la 
misma manera que no hago distinto de géneros” (Umbral, 
citado en Herrera, 1991).

El periodismo literario ha abierto nuevos horizontes narra-
tivos, puesto que expresa “verdades universales en términos 
actuales que se adentran en las constantes de la dignidad 
humana” (Boynton, 1094 y Coseriu, 1990). Es decir:

Entendemos por periodismo literario aquellos 
textos que sin abandonar su propuesta de infor-
mar y contar una historia verídica lo hacen uti-
lizando herramientas literarias de manera que 
construyen una estructura narrativa tan atractiva 
como la de cualquier texto de ficción, pero sin 
abandonar sus propios veraces (Cuartero, 2014: 
14).
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O es periodismo o es literatura: comparativismo
Una discusión permanente en el mundo de la academia 
es si el periodismo puede o no considerarse literatura. Por 
ejemplo, Trotsky (1996) ha calificado al periodismo de “musa 
plebeya”. Del mismo modo, Leduc manifestó “yo no sabría si 
calificar o clasificar al periodismo escrito como seudo litera-
tura o como sub-literatura, pero en todo caso no me atrevo a 
calificarlo de literatura”.

Escritores como Salvador Novo argumentan “no se puede 
alternar el santo ministerio de la maternidad que es la lite-
ratura con el ejercicio de la prostitución que es el perio-
dismo”, descalificando al periodismo como forma literaria. 
Por su parte, Alejo Carpentier (2014) escribe “el periodista es 
un escritor que trabaja en caliente sobre la materia activa y 
cotidiana, rastrea el acontecimiento día a día, en cambio el 
novelista trabaja retrospectivamente, analizando el aconte-
cimiento, contemplando la materia a la distancia, como un 
acontecer cumplido y terminado”.

La crítica de Martínez Albertos (1992) es radical pues para 
este autor periodismo y literatura son distintas y no es posi-
ble conciliar ambas disciplinas. En este sentido argumenta 
que el texto periodístico “busca la rápida y eficaz transmisión 
de datos, la claridad y la sencillez que permitan entenderlo 
fácilmente”. 

Más aún, Martínez Albertos (1992) caracteriza al periodista 
de la siguiente manera: “trabaja contrarreloj para que el men-
saje interese a todos, llegue a todos y sea lo más útil, fácil, 
directo y comprensible para todos, como aplicación práctica 
de unas técnicas profesionales superadoras de la prehistoria 
de su oficio”.

Asimismo, enuncia que “la palabra periodística es incom-
patible con un ánimo creativo preconcebidamente poético. 
O se hace periodismo o se hace literatura, pero ambas cosas 
a la vez es imposible” (Martínez Albertos, 1992). Desde su 
perspectiva, literatura es sinónimo de oscuridad, ambigüe-
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dad y plurivocidad, atributos que no admite un periodismo 
de calidad, plenamente identificado por su claridad exposi-
tiva y economía verbal. 

Como creador de la teoría normativa de los géneros perio-
dísticos, Martínez Albertos (1992) considera que la principal 
diferencia entre ambas disciplinas es el carácter deontoló-
gico de ambas, hasta el punto de afirmar que la noción de 
transgredir los límites normativos podría en tela de duda la 
salud del buen periodismo. 

De hecho, asevera que un periodista se transforma en un 
personaje abusivo dentro de la profesión, por su excesiva lite-
rarización en su modo de escritura y un protagonismo fuera 
de lugar. En este sentido, acuña el concepto de infidelidad 
coyuntural, lo que significa que “el periodista actúe en cier-
tos casos con la actitud psicológica más propia del comuni-
cador literario que del periodístico” (Aguilera, 1992). 

Otros autores como el caso de Aguilera (1992) establecen 
que los orígenes del periodismo son un tanto indistinguibles 
de la literatura. A su juicio, el periodismo evolucionó “cen-
trándose cada vez más en la noticia, su piedra angular, y por 
tanto es sinónimo de información de actualidad”.

Para Aguilera (1992), “el periodista ha de ser, ante todo, un 
técnico, un profesional cualificado que informa y orienta, 
y para ello recurre a una técnica peculiar y a un lenguaje 
propio, altamente convencional y estandarizado”. Finaliza 
su crítica argumentando que no existen escritores que no 
escriban, mientras que sí periodistas que no redactan ni una 
línea de un periódico.

Saavedra (1994) asevera que el problema radica en que 
los periodistas “siempre procuramos estar cerca de la ver-
dad, pero somos pobres en recursos expresivos, ignorantes 
en cuanto la retórica o la narratología pueden ayudarnos en 
nuestro trabajo”; es decir, los se ha desarticulado el eje estilís-
tico-formal que potenciaría el trabajo de reportería.

Por su parte, el profesor Luis Núñez Ladevéze (1991), explica 
que un desafío para el ejercicio periodístico es saber recono-
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cer fronteras entre los recursos propios de la ficción. Al res-
pecto dice “es frecuente que el reportero crea que hay una 
vinculación interna entre la técnica expresiva y la técnica 
informativa y llegue a considerar que un estilo impersonal es 
condición necesaria y suficiente de una información veraz”.

Guerriero (2010) declara que “el periodismo literario es ante 
todo una mirada, significa ver lo que no todos ven, es pre-
guntar, dudar, buscar, se construye sobre el arte de mirar 
con gran capacidad de observación y cierta disciplina en la 
mirada. Toma algunos recursos de la ficción para contar una 
historia real y deja que la acción hable por sí misma”.

Sobre las rutinas de trabajo, Tom Wolfe (1973) expone que 
“la unidad fundamental ya no es el dato ni la pieza de infor-
mación, sino la escena”, porque sólo permaneciendo se 
conoce, y sólo conociendo se comprende, y sólo compren-
diendo se empieza a ver y se puede contar. El objetivo es 
situar al lector en el centro de los hechos (Guerriero, 2010).

En el buen periodismo, “los textos son mucho más que un 
adjetivo, que una coma bien puesta o una buena metáfora. 
La prosa tiene vida, nervio, sangre, entusiasmo y un sentido 
que la trasciende” (Guerriero, 2010). 

Para Muñoz (1994), el periodismo literario “necesita conju-
gar la mirada subjetiva con una experiencia transubjetiva a 
fin de conectarse con un interés colectivo”. La potencia de 
estas historias reside en el hecho de que son reales, es una 
edición de la realidad. A continuación se exponen algunos 
estudios de comparativismo, sintetizados en la investigación 
de Chillón (1994):

- Comparativismo histórico: se ocupa de los nexos que his-
tóricamente han existido entre periodismo y literatura. Para 
ello, se propone la periodización de su objeto de estudio con 
el fin de establecer conexiones diacrónicas (épocas, perío-
dos y generaciones) y sincrónicas (movimientos, escuelas, 
corrientes o tendencias) relacionándolo con las demás esfe-
ras de la vida social y cultural. 
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Es decir, indaga en el conjunto de factores históricos, socia-
les, culturales y psicológicos que intervienen en la elabora-
ción, producción y consumo de un texto literario a lo largo 
de la historia de la humanidad. En este sentido, sus líneas de 
investigación incluyen las siguientes temáticas:

• La relación del ensayo filosófico del siglo XVII con la pro-
liferación de la prensa de opinión.

• La relación entre la primera prensa de 1830 con la novela 
realística moderna.

• La relación entre la novela costumbrista y el artículo de 
costumbres.

• La relación entre la crónica periodística actual y la cró-
nica histórica-literaria antigua y medieval.

• La relación entre la literatura de viajes y el reportaje con-
temporáneo.

• La relación entre la decadencia de la novela naturalista 
con la emergencia de la sociedad de comunicación de 
masas.

• Las novelas-reportaje y los reportajes novelados como 
género novelístico infiltrado en los dominios de la escri-
tura periodística.

- Comparativismo tematológico: los estudios de tema-
tización se analizan desde el campo de la sociología de la 
cultura y la comunicación; dicho de otro modo, su interés 
radica en los mecanismos de construcción comunicativa de 
las visiones del mundo. 
En síntesis, la atmósfera temática de los media se construye 
a partir de un complejo conjunto de condicionamientos 
ideológicos que influyen poderosamente en el horizonte 
cognoscitivo de los receptores. Sus líneas de investigación se 
dividen en:

• La construcción periodística del gran relato de la actua-
lidad cuyos motivos temáticos son perfilados desde la 
tradición literaria.
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• La relación entre la novela de folletín con la radionovela 
y la prensa del corazón. El devenir de la prensa informa-
tiva-interpretativa seria hacia la banalización y al ocio 
temático.

• La tendencia a la espectacularización de la realidad y su 
relación con la novelización de la noticia. Los artificios 
literarios conscientemente seleccionados para el trata-
miento de macrotemas informativos.

• El discurso periodístico contemporáneo y su relación 
con los mitos y las alegorías que los medios de comuni-
cación traman.

• Los procedimientos novelísticos de ficcionalización al 
servicio de la construcción temática de la información 
actual.

- Comparativismo morfológico: el estudio de la lingüística, 
la semiótica, la estilística, la retórica y la teoría literaria para 
analizar la constitución morfológica de los textos periodís-
ticos. Es decir, se analizan las convenciones, las rutinas así 
como las estrategias de composición y estilo de los textos 
producidos por la industria de la información. 

Los rasgos morfológicos del discurso periodístico se enca-
minan a la comprensión de los mecanismos formales con 
los que son construidos los textos a partir de ciertos procedi-
mientos literarios de composición y estilo. Para ello se centra 
en la función referencial informativa y la función periodísti-
ca-documental. Sus líneas de investigación incluyen:

•  El análisis de la prensa mediante las herramientas con-
ceptuales y metodológicas que ofrecen las disciplinas 
lingüísticas y literarias. 

•  El estudio de los géneros periodísticos como la crónica y 
el reportaje desde la perspectiva de la narratología.

•  La intertextualidad periodística y el estudio de sus ras-
gos de estilo y de composición literaria.

•  La técnica de construcción de diálogos y su aparición en 
el periodismo contemporáneo.
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•  La prensa y el uso del recurso de caracterización de los 
personajes. Tendencia a novelar la actualidad.

•  Los recursos ideológicos y lingüísticos que utiliza la 
prensa para caracterizar a los protagonistas de la infor-
mación. Es decir, los actores sociales reales se transfor-
man en personajes del gran relato cotidiano informa-
tivo.

•  El análisis morfológico de la entrevista como género 
derivado del diálogo y del retrato literario.

•  La inexistencia de la prosa objetiva y el estudio de los 
textos periodísticos como actos de habla empapados 
de ideología. 

•  El estudio de los mecanismos compositivos y estilísticos 
de un texto periodístico con los mismos recursos que 
proporcionan las convenciones lingüísticas y retóricas 
propias de la tradición literaria.

- Comparativismo genológico: se orienta al estudio siste-
mático de las conexiones entre los géneros literarios y perio-
dísticos, haciendo alusión a las influencias recíprocas entre 
ambas vertientes; dicho de otro modo, se conjuga interdisci-
plinariamente los métodos, las teorías, y los conceptos de los 
estudios literarios para el análisis de los géneros periodísticos 
contemporáneos. 
Desde esta perspectiva, el devenir del pensamiento literario 
y del pensamiento periodístico se atraviesa mutuamente; es 
decir, no son categoría inmutables sino que las condiciones 
sociales y culturales que los rodean los hacen proclives de 
influencias entre sí, lo que responde al llamado de una hibri-
dación de unos géneros en otros.
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Géneros del periodismo literario
El fenómeno cultural del periodismo literario es entendido 
como un macrogénero que agrupa un conjunto de textos 
que son al mismo tiempo periodismo y literatura. Los textos 
del Periodismo literario son constitutivamente periodismo y 
condicionalmente literatura; es decir, es siempre periodismo 
y a veces literatura. Cada texto periodístico entra en la esfera 
de lo literario (León Gross y Gómez Calderón, 2009). El lla-
mado periodismo literario ampara los siguientes subgéne-
ros:

•  La crónica.
•  La entrevista.
• El retrato.
•  Los perfiles.
•  Los reportajes novelados.
•  Las novelas reportaje o novelas de no ficción.

Para el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez 
(1981), “lo ideal sería que la poesía fuera cada vez más infor-
mativa y el periodismo cada vez más poético”. Establecer una 
frontera divisoria que separe la práctica de la literatura del 
periodismo es casi imposible. Por ejemplo, existen periodis-
tas que, sin menoscabo de su profesión, practican de forma 
alternada la escritura; es decir, la creación literaria. 

Más aún, desde los inicios del periodismo, la prensa ha 
publicado piezas literarias y los literatos han frecuentado los 
periódicos. Y es que los auténticos periodistas literarios saben 
navegar con maestría en las aguas profundas de la novela, el 
cuento, la poesía, la dramaturgia, con la misma experticia y 
destreza con que escriben géneros informativos, interpreta-
tivos y de opinión. 

¿Cómo lograr esta habilidad narrativa? En principio hay que 
saber diferenciar las funciones y características del perio-
dismo literario. En este sentido, López Pan y Gómez Bacei-
redo (2010) exponen cuatro tesis centrales sobre este género 
que a continuación se reseña:
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• El periodismo literario es literatura en potencia, son 
textos intemporales de periodismo narrativo y de alta 
dimensión humana.

•  En el periodismo literario hay un elenco rico de posibili-
dades expresivas que el autor toma para la composición 
de sus textos.

•  El efecto estético del periodismo literario debe tener 
vinculación significativa con la condición humana. Para 
ello apela al plano de la interpretación a fin de “expre-
sar verdades universales en término actuales”. (Boynton, 
1904). Es decir, los hechos interesarán en la medida en 
que estén impregnados de humanidad. Sus contenidos 
hacen aflorar dimensiones profundas del ser humano. 

•  Los textos del periodismo literario deben ser constituti-
vamente periodismo y condicionalmente literatura.

Características del periodismo literario 
En cuanto a sus rasgos, López Pan y Gómez Baceiredo (2010) 
advierten los siguientes elementos:

•  Buena dosis de observación sobre el terreno. Se maneja 
con tino y maestría las distintas técnicas y estrategias 
narrativas.

•  Existe trabajo de entrevistador.
•  Narración primaria que engloba escenarios y persona-

jes. La semblanza caracterológica es lo que importa para 
el relato.

•  Presenciamos una voluntad de lenguaje, pues se cuida 
mucho el vocabulario y se apela a verbos precisos, con-
cretos y gráficos.

•  Hay voluntad de estilo. El narrador-periodista juega con 
diferentes tonos.

•  El periodista aparece de modo explícito en el texto.
•  Se adentra en las constantes de la dignidad humana 

(Coseriu, 1990).
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Estudio de caso: propuesta de semillero acción 
lectora
En el marco del programa Reingeniería de investiga-
ción de la Universidad Técnica de Machala (Utmach), 
una Institución de Educación Superior (IES) en Ecuador, 
se propuso la creación de un semillero de investigación 
estudiantil con jóvenes de pregrado a fin de motivar la 
investigación novel en las aulas universitarias.

Este semillero de investigación trabaja con jóvenes reu-
nidos bajos objetivos comunes dirigidos por un docente 
tutor y un estudiante coordinador. En nuestro caso, la 
carrera de Comunicación Social de la Unidad Académica 
de Ciencias Sociales (UACS) de la Utmach planteó la 
necesidad de crear un semillero que trabaje bajo la línea 
de investigación: periodismo y literatura. Su acrónimo es: 
Acción Lectora. 

Para finalizar este capítulo se propone la transferencia 
de un proyecto de investigación como Acción Lectora a 
fin de impulsar la escritura de géneros literarios y perio-
dísticos. Como consideración final, esta autora considera 
que sí es posible unir ambas disciplinas de forma integra-
dora, como incubadora de nuevas tendencias y formatos 
híbridos entre literatura y periodismo.

Planteamiento del problema de investigación de 
acción lectora
No es nada nuevo decir que nuestro país presenta cifras 
bajas de índice de lectura. De acuerdo al Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
de la Unesco, basados en los datos del estudio sobre 
hábitos de lectura en el Ecuador (INEC, 2012), el porcen-
taje de lectura que se le atribuye a nuestra población es 
de medio libro (0,5) al año por persona. 

Este se considera uno de los registros más bajos –y alar-
mantes– en la región.  Asimismo, por si fuera poco, el 
estudio también señala que 33% de los jóvenes que leen 
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lo hacen por atender las obligaciones académicas mientras 
32% lo hace por conocer sobre algún tema. A grandes ras-
gos, ningún grupo de los analizados lee por placer o supera-
ción personal.

Desde este análisis, la mayoría de jóvenes se centran en la 
lectura por imposición, muchas veces sin criticidad. En con-
secuencia, debido al limitado número de lectores, la pro-
ducción literaria en Ecuador también es escasa, convirtién-
donos en un país con nula intervención en el campo de la 
literatura no sólo en la región, sino a nivel mundial.

En este sentido, y apoyados en el Objetivo 4 del Plan Nacio-
nal Buen Vivir (PNBV, 2012) que escribe: “se fortalecer las 
capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, el Semi-
llero de Investigación Acción Lectora se enfoca en la adqui-
sición de herramientas, conceptuales y metodológicas, para 
fomentar la investigación novel en literatura hispanoameri-
cana en los jóvenes universitarios orenses, debido al poco 
fomento de habilidades investigativas de los estudiantes 
de pregrado en torno a la rigurosidad de análisis, reflexión 
y juicio de valor que ameritan los estudios literarios de los 
autores de nuestra región. Por ende, el planteamiento del 
problema se estructura así:

•  ¿Se puede fomentar la investigación novel en estudios 
literarios en los estudiantes universitarios orenses a tra-
vés de la adquisición de herramientas conceptuales y 
metodológicas pertinentes?

Objetivo general 
•  Sistematizar el objeto de estudio de las investigaciones 

literarias acorde al contexto mediático y el tiempo his-
tórico de los jóvenes universitarios de la provincia de El 
Oro con el fin de rescatar la importancia de la literatura 
hispanoamericana.
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Objetivos específicos
•  Establecer críticamente un estado del arte o balance 

historiográfico de las investigaciones en literatura hispa-
noamericana.

•  Identificar la metodología utilizada en estudios literarios 
hispanoamericanos así como las técnicas de investiga-
ción requeridas en estas temáticas.

•  Socializar investigaciones nóveles de estudiantes univer-
sitarios orenses en temas de estudios literarios hispano-
americanos.

Teorías de soporte del semillero acción lectora
Autores como Eagleton (2016) explican que el propósito 
de la literatura moderna es ser inteligible y atractiva para el 
mayor número de lectores. Y es que en una época postmo-
derna donde el consumo instantáneo es lo que prima, tratar 
de rivalizar con una sociedad mediatizada por el entreteni-
miento es un difícil reto de asumir por los estudios literarios. 

Por tanto, la intención de esta propuesta es iniciar la inves-
tigación novel de estudiantes universitarios en torno a la lite-
ratura hispanoamericana, sobre aquellos textos que consi-
deramos claves para la construcción de nuestra identidad y 
nuestra cosmovisión, sin dejar de lado el contexto sociopolí-
tico, cultural e histórico que día a día afecta a nuestros jóvenes.

¿Por qué es necesario la investigación literaria en una ana-
logía con la investigación mediática contemporánea? Es 
decir, ¿por qué compaginar los estudios literarios con los 
problemas de la sociedad actual? Según Bajtín (2012), es 
necesario articular los estudios literarios y los problemas más 
generales de la sociedad, ya que la falta de una definición 
de la literatura centrada en sus especificidades terminaría 
bloqueando las articulaciones más concretas entre la lite-
ratura y el contexto histórico y cultural de una época, lo que 
fatalmente conduciría a la marginalización de la idea misma 
de literatura. 
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Para la interpretación de la complejidad del horizonte 
político-cultural de nuestro tiempo, regido por flujos de alta 
movilidad y poca transparencia geopolítica, la creación de 
nuevos modelos teóricos en el campo de los estudios lite-
rarios se convierte en una necesidad que debe ser atendida 
por la academia (Buarque, 2014). Por ello, el Semillero de 
Investigación Acción Lectora nace en el contexto universita-
rio de nuestra alma máter, Universidad Técnica de Machala 
(Utmach).

Lo que buscamos, en último término, es “movilizar la 
noción de literatura desde lo abstracto hacia un interés 
tangible” (Dixon, citado en Buell, 2005). Es decir, “desde un 
espacio privado de visibilidad al espacio de lo público” (Lyo-
tard, 2001). La propuesta del semillero es abrir un horizonte 
crítico y reflexivo hacia la investigación literatura, a través de 
explorar todas las facetas de la experiencia creativa desde un 
punto subjetivo (Donoso Aceituno, 2015).

El Semillero de Investigación Acción Lectora parte de la 
perspectiva de la renovación de la literatura mediante:

1) Recuperar el valor instructivo de los textos.
2) Volver la mirada hacia la capacidad cognoscitiva de la 

literatura para interpretar la realidad.
3) Fomentar la construcción sociocultural del ser humano.
4) Potenciar la adquisición y el desarrollo de la competen-

cia literaria (Ballester, 2015).
Nos centramos en el contexto de la Sociedad del Conoci-

miento, y en la resignificación de los autores hispanoame-
ricanos, debido a que la literatura trabaja sobre el discurso 
social. Dicho de otro modo, el efecto literatura sólo puede 
ser juzgado y medido en relación con el sistema discursivo 
global en el cual se engendra. Por consiguiente, la particu-
laridad de la literatura y sus posibilidades están en relación 
con la coyuntura socio-discursiva (Angenot, 2015).

La justificación central de nuestra propuesta es que los 
estudios literarios han manifestado en los últimos años un 
interés creciente por las relaciones interdisciplinares, dedica-
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das a las relaciones existentes entre la literatura y las demás 
ciencias (Llorente, 2012), por lo que el presente estudio no 
estaría apartado de los dominios del conocimiento ya insti-
tucionalizados por nuestra casa de estudio (Utmach).

Autores como Ítalo Calvino (2013) explican que la ambi-
ción de cualquier proyecto literario debería ser construir 
una nueva literatura que contribuyera a la construcción de 
una nueva sociedad. Hoy en día, la sociedad se manifiesta 
como colapso, como desmoronamiento, como gangrena y 
lo único que sobrevive, a criterio de Calvino (2013) es la lite-
ratura, como conciencia de que ningún derrumbamiento 
podrá ser tan definitivo como para acabar con las transfor-
maciones subjetivas del ser humano.

El reto del Semillero de Investigación Acción Lectora es 
complejo y ambicioso. Por una parte, hay que rescatar el 
valor de la literatura en su contexto histórico actual. Por otro 
lado, debemos visibilizar la producción de los escritores más 
trascendentales de nuestra región; y para ello, hay que cul-
tivar la mirada profunda a fin de comprender mejor al ser 
humano y todo cuanto sea expresión suya (Ospina, Que-
sada, 2016).

Los integrantes del semillero pretenden potenciar sus 
habilidades de investigación literaria y de crítica textual para 
desenmarañar la manera en que la ciencia, la tecnología y 
las artes funcionan en el contexto de la Sociedad del Cono-
cimiento. La pregunta de investigación trabajará sobre el 
“cómo conocemos en lugar del qué conocemos, ya que la 
escritura reestructura la conciencia humana” (Ong, 2016).

Metodología de trabajo del semillero acción lectora
•  Investigación bibliográfica.-correspondiente a una 

amplia búsqueda de información sobre el objeto de 
estudio con la finalidad de construir el marco teóri-
co-conceptual así como el estado del arte de los estu-
dios literarios hispanoamericanos.
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•  Análisis cualitativo de contenido.-realizado con fines for-
mativos. Este estudio se realiza con el objetivo de deter-
minar las variables recurrentes en la producción literaria 
de autores de nuestra región, tales como: género litera-
rio, mensajes implícitos en las obras, valores remarcados, 
etc.

•  Estudio de caso.-esta técnica analiza la producción de 
autores en específico, a fin de destacar la particularidad 
de cada escritor en su tiempo histórico y en su contexto 
de vida.

•  Entrevistas a profundidad.-implementadas con la fina-
lidad de identificar la influencia de los grandes autores 
hispanoamericanos en la cosmovisión de los letrados 
orenses y a nivel país.

•  Encuestas dirigidas.-realizadas a personas con hábitos 
de lectura en torno a la literatura hispanoamericana, lo 
que nos permite diagnosticar la influencia y la repercu-
sión de la literatura local hispana en la formación lectora 
de los jóvenes en la actualidad.

Aplicabilidad del semillero acción lectora
Los procesos de lectoescritura se verán mayormente bene-
ficiados en los jóvenes, cuyos aportes desde la creación de 
artículos con bases metodológicas para el fomento de la lec-
tura, comenzarán a mover intereses a nivel local, regional y 
mundial. Por ello el proyecto del semillero de investigación 
Acción Lectora es ampliamente aplicable no solo en contex-
tos locales, sino que también puede ser transferido a escala 
global, con especial énfasis en la región latinoamericana. Su 
aplicabilidad se debe a lo universal que es el tema de los 
estudios literarios y a la importancia vital a la que responde 
un ser humano inmerso, desde pequeño, en la lectura.
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Conclusiones
Este capítulo ha analizado de forma descriptiva la relación 

entre periodismo y literatura, relacionando la contextualiza-
ción histórica, temática y conceptual entre ambas discipli-
nas. Además se aporta un estudio de caso en el contexto 
local ecuatoriano para mostrar que sí es posible trasladar los 
conocimientos teóricos a la puesta en práctica de proyectos 
de investigación centrados en este objeto de estudio.

Invitamos usted, querido lector(a), que vuelva la mirada 
hacia la profesión periodística y no se divorcie de una narra-
tiva literaria, la cual potenciaría aún más su estilo y el sello 
característico que debería desarrollar todo escritor que verse 
su oficio en las industrias culturales (mass media + revistas 
especializadas) del siglo XXI.
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