
Periodismohispanoamericanode Independencia
y susantecedentes

Antes de entrar directamente en el tema, me parece necesario hacer
una serie de aclaracionesgenerales.En primer lugar, el periodismo
respondefundamentalmenteaunaactitudhumana:la curiosidadexis-
tente tanto en el autor como en el lector, y el deseodel primero por
comunicar y hacer participes a los demás de aquello que ha motivado
su interés o su emoción; es decir, se basa en presupuestos de origen
literario. Así mismo admite en ¿lía ficción y lo subjetivo, lo que —se-
gún Alfonso Reyes—es un elementoesenciala la literatura. «La seme-
janza entreperiodismo de opinión y literatura de opinión (ensayo) se
advierte también en cuanto a plano o estructura de la obra —estruc-
tura piramidal— (..) empiezacon lo menos interesante,y termina
con lo más interesante»’ asimismo coinciden en el estilo que se
utiliza para la redacción de los mismos. Por último, el más cercano
a la literatura es el llamado periodismo ameno o magazinesco, des-
tinado a entreteneral lector, y que en realidad es una obra literaria
en su más estricto sentido.«En estoscasos,la prensasólo sirve como
vehículo de difusión de la obra literaria» 2 coincide con ella en la
ficción, en el lenguaje figurado y en la finalidad estética; en caso de
existir algunadiferencia,ésta residiría en la necesidaddel periodismo
de tener —comobase de lo literario— la noticia.

En la actividad periodística existen una serie de facetas o clases
diferentes.Durante la épocaque tratamos,destacael periodismo ideo-
lógico, caracterizadopor el interés del autor en convencera sus lec-

1 Ríos, EDGARDO HENRY, Literatura y periodismo.Publicacionesde la revista
«Ateneo»,México. Ea. Universitaria (s.a.), p. 211.

2 Idem, p. 207.
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tores de sus propias opiniones,por lo que pasaa ser un relato casi
filosófico —campo del pensamiento- aunado a una praxis que se

convierteen actitudcívica o política. Estees el gran cambioqueexpe-
rimentael quehacerliterario en el siglo xvíi¡.

El periodismo españoly su influjo en Hispanoamérica

El periodismo en Hispanoaméricaes una prolongación del perio-
dismo peninsular. A mediados del siglo xvii comienzanen Españaa
surgir «con bastanteprofusión hojas más o menosperiódicasque lle-
van por título Correo, Gacetay Noticias»>. La primera Gacetaespa-
ñola fue catalana(1641), veinte años despuésapareceránen Madrid,
Sevilla y Zaragoza,aunquetodavía nos encontramoscon un perio-
dismo de aparición irregular. A fines del xvii apareceel «primer pe-
riodista español: Andrés Almanza de Mendoza (..), según Pérez de
Guzmán fue el verdaderofundador del periodismoespañol,especial-
mentecon sus Cartasde novedadespolíticas de la Corte y avisosreci-
bidos de ótras partes»t

El periodismo se incrementaextraordinariamenteduranteel rei-
nado de Carlos III, quien incorpora la Gacetaa la Corona —hecho
queveremosrepetirsecontinuamenteen Hispanoamérica—,adquirien-
do de este modo un aspectototalmenteoficial. Desdeun primer mo-
mentoapareceen el periódico-ei-sentido-propagandísticoy-publicista,
al quese une,en el momentode guerra,el político. En tiemposde paz,
las páginas de la prensatienen como motivo fundamentalla activi-
dadcotidiana,el didactismoy la comunicaciónde los avancestécnicos
y científicos. A fines del xviíí «se incorporan a la Gaceta figuras de
renombrey auténticacalidad literaria» ~. Pero el gran periodistade su
tiempo fue FranciscoMariano Nipho, que si bien no es un autor ori-
ginal se ocupó de la prensade tal modo que la elevóa la categoríade
género,creandoun verdaderooficio, aunquedice del mismo que es
«penosoy poco lucrativo,>, opinión quecoincide con la de Fernández
de Lizardi un siglo más tarde.

A partir de este momento,y graciasal éxito y difusión de los pe-
riódicos fundadospor Nipho, comienzanaproliferar las publicaciones
máso menosdiarias,a vecesefímeras,pero quemarcanun hito en la
historia periodística.Según M? Cruz Seoane,«oratoria y periodismo
sonlos génerosmáscaracterísticos,másrepresentativosdel siglo xix» <.

TÁrflN IGLEsIAs, JosÉ, Panorama del periodismo hispanoamericano.Desde
sus origeneshasta nuestros días. Barcelona.Salvat cd., 1972, p. 30.

4 Idem, p. 31.
5 Idem, p. 36.
6 SEOANE, MÁRfÁ CRUZ, Oratoria y periodismo en la España del sigloXIX.

Valencia. EJ. Castalia. FundaciónJuan March, 1977, p. 8.
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Pero ademásla abundanciae importanciade la prensase manifiesta
en un estilo peculiar y en una serie de clichés típicos que transmiten
y transforman —hasta cierto punto- el quehacer literario, el cual
pasa a convertirse en un elemento más popular y efectista. «Puede
parecerexageradohablarde una gran influencia y penetraciónsocial
de la Prensaen una épocaen que tan escasonúmerode población
sabialeer. Pero estopuederesultarengañoso.Hay que tener siempre
en cuenta, en las sociedadesde escasaalfabetización, las lecturas
colectivas»~.

La prensa para su desarrollo precisa de libertad política, los cam-
bios ocurridos a través de la implantación de la libertad de imprenta,
favorecieron el auge del periódico, así como impidió su desarrollo
la prohibición de la misma, ocurrida durante el periodo absolutista
del reinado de Fernando VII. A partir de 1835 está asegurado el
paulatino avance del periodismo que llega a englobar los más diversos
géneros literarios, favoreciendo su difusión.

Origen del periodismo Hispanoamericano

En la época colonial, el periódico no se utilizaba tal y como hoy
lo entendemos:es decir, en toda su dimensión de informar y servir
de gula a la sociedad. Las primeras manifestaciones que tenemos de
estaactividad nos las ofrecen las hojas volantes,que ya habíanapa-
recido en Europaen el siglo xv, y «quepor regla general,como en las
demás nacioneseuropeas,conteníanrelaciones de sucesosextraor-
dinarios»~ Estosimpresos tambiénrecibieron el nombrede nuevas,
noticias, sucesos,traslados,etc., si bien carecen de periodicidad, al
menosrespondena unanecesidadde comunicaraquellossucesoscon-
sideradosimportantes.En ellas no encontramosninguna alusión po-
lítica como presentael pasquín,tema desbordanteduranteel xix,
épocadel auténticoperiodismo.En mi opinión, el valor de estashojas
volantesreside en que respondea las necesidadesdel pueblo—como
vemos paralelamenteen la lírica popular— y, aún más, éste no es
sólo su destinatario,sino el factor que las provoca. Su arraigo en el
pueblolas haceconvivir con las Gacetas,situandoa las primerasmás
cercanasa los interesesy gustosde las gentesde entonces.

SegúnEmilio de la Cruz Hermosilla,en Hispanoaméricacomenzó
«un periodismodirecto en las llamadas“Cartas de relación’>, que los

Idem,p. 11.
TARIN IGLESIAS, JOSÉ, Op. cit., p. 40.
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capitanesenviaban a los monarcas»~, y pone ejemplos como Cortés,
Valdivia y Ximénez de Quesada.Es más,el carácterde las crónicas,
mezcla de lo literario con lo histórico, y de éste con lo anecdótico,
respondea lo que se ha consideradola basedel periodismo: la nece-
sidad de comunicary dara conocerunoshechos—tanto nimios como
esenciales—a todauna comunidady a todauna nacióndirectamente
implicada o interesadaen lo que se narra. Esta tradición será conti-
nuadapor los hijos de los conquistadores,quienesseguiránaportando
y comunicandodatos,como en el casodel Inca Garcilaso.Segúneste
procesonos atreveríamosa confirmar que el periodismo en Hispano-
américa no se instaura, sino que es una continuación de la labor
efectuadadurantela Conquista.

Andrés Henestrosaafirma que, si bien en sus comienzosel perio-
dismo hispanoamericanofue unaderivación del periodismo español,
en algunosmomentos«presentaun estadomás avanzadoqueel de la
antigua metrópoli», y añadeque su aparición obedece«a idénticas
razones,a las mismasquepresidieronsu nacimientoen el Viejo Con-
tinente»1 Es decir,a la necesidadde dar aconeceral gran público las
nuevasideas,cayendoa menudoen un periodismotendencioso,desde
el punto de vista ideológico.

Como centrosde cultura, las imprentasse instalanen las ciudades;
la primera de ellas fue la de NuevaEspañaen 1539, y dos años más
tardeaparecela primera hoja volante: Relacióndel espantableterre-
moto que.- - ha acontecidoen las Indias en Una ciudad llamada Guate-

mala, impreso en México por Juan Pablos. Esta relación «constituye
el antecedentemás remoto de la información impresaen América, y
adecuadamentese le ha clasificado como un reportajeque reúne las
característicasesencialesdel género»~‘. En el relato firmado por Juan
Rodríguez,el autor no se presentasólo como testigo,sino como trans-
misor de información,ya quetranscribelas expresionesde los super-
vivientes, de forma que la relación se convierteen manifestaciónde
toda una comunidad.

A estahoja volante siguieronotras, tambiénimpresasen Nueva Es-
paña, costumbre que al poco tierno siguió Lima, como lo demuestra
la segunda-hoja volante que nos encontramos—ésta de tipo histó-
rico— Relación de Pedro Raíaguer de Salcedoacerca de la entrada de

9 CRUZ HERMOSILLA, EMILIO DE LA, El periodismoy la emancipaciónamericana
(discurso de ingreso en la Real AcademiaHispanoamericana).Cádiz, Imp. Jimé-
nez Mena, 1967, p. 2.

‘~ HENESTROSA, ANDRÉs y FERNÁNDEz DE CASTRO, JosÉ ANTONIO, Periodismo y
periodistas de Hispanoamérica.México. Secretana de EducaciónPública. 1941.

‘~ VARIOS, El periodismoen México. 450 añosde historia. Investigacióndiri-
gida por SalvadorNovo. México. Ed. Tradición, 1974, p. 34.



Periodismo hispanoamericanode la Independencia.- - 171

Hawlcins al Estrecho de Magallanes,y derrota que el inglés padeció
a manosde don Nuño Beltrán de Castro. Estaobra sigue el estilo de
las crónicas,aunquede autor desconocido,se sabe que fue impresa
por Antonio Ricardo en 1594. Uel mismo estilo que la relación del
terremotodebió serel impresoquecita fray Antonio de Remesalen su
«Historia d9 la provincia de Chiapas y Guatemala(1619)», sobre la
erupciónde un volcánde agua,que tuvo lugaren 1541, y la destrucción
queocasionóen la ciudadde Santiagode los Caballerosde Guatemala.

Por estasfechas,«fuera de las contadasocasionesque hechoses-
peluznanteso truculentos imponían la impresión de hojas volantes,
poco material informativo, tal como ahora lo entendemos,había en la
Colonia,cuyasclasescultaspreferíanengolfarseen la lecturade hagio-
grafíasy tratadosapologéticos,relegandoa los corrillos callejeros o

- 12

al estradohogareñoel intercambiode noticias» -

Pero el verdaderoprimer antecedentedel periódico lo encon-
tramosen 1620, cuandoContrerasescribesu Relación de cosas nota-
bies del Perú, con claro sentido propagandístico.Sus descendientes,
durantetodo el siglo )XVII, siguen publicandorelaciones,hastaque en
la primeradécadadel XVIII, JerónimoContrerasinicia la publicación
de unas hojas periódicas dedicadasa informar sobre muy diversas
materiasde la actualidadde entonces.

El interésdel público americanose centrabaen los sucesosde ul-
tramar,puestoqueparala difusión de los hechoscolonialescontaban
con pasquinesy con bandos.Paraconseguirlose hacíanrecopilaciones
de las noticias quetenían lugar fuera de Hispanoamérica,y se publi-
caban con diversos títulos.

Hacia 1722 aparecenlas primeras gacetasmejicanas,y por las
mismasfechasse empiezaa publicar en Lima «una edición americana
de la Gacetade Madrid, que tuvo gran aceptación,aunque,como es
natural,unadifusión verdaderamenteminúscula.A partir de esteins-
tantecomienzana circular por las ciudadesimportantesde nuestras
colonias gran profusión de hojas»~

El más importante de los periódicos, por su papel de precursor,
fue la Gacetade México y noticias de NuevaEspaña (1722), publicada
por el Dr. D. JuanIgnacio CastorenaUrsúay Goyeneche,quien divide
las noticias por regiones,llegando incluso a dar la fecha de su apari-
ción. Contiene informes sobre festividades,personajesy sucesos,en
estosúltimos es interesanteobservar«que a medida que las informa-
cionesprocedende las máslejanaslocalidades,su relieve humano(.)

adquiere mayor interés», en lo que se advierte «una especiede com-

2 VELAscO VALDÉS, MIGUEL, Historia del pensamientomexicano.México. Libre-
ría de Manuel Porrúa, 1955, p. 12.

‘3 TARIN IGLESIAS, JosÉ, Op. cit., p. 41.
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pensación: relatar aquelloshechoscuandono podían referirse a los
locales»14 a causade la censura.Castorena,acuciadopor las críticas,
o quizás por sunombramientocomo obispo de Yucatán,cerró el pe-
riódico cuandohabíapublicado seis números;sin embargo,su labor
abriócamino parael futuro periodismo.Seis años despuésvuelve a
aparecerla Gacetacon otro director: U. Juan FranciscoSahagúnde
Arévalo, continuandosu publicación hasta1739, fechaen que aparece
bajo el título de Mercurio de México, y donde,por vez primera, junto
a la redacciónde noticias se publican poemas.Dos años mástardese
cierra el periódico.

Cronológicamente,a la Gacetade México sigue la publicaciónde
la Gacetade Guatemala,publicadaen noviembrede 1729 porSebastián
Arévalo <‘deja de publicarseen marzode 1731. Y exceptuadosu valor
histórico,poco representaparala culturaguatemalteca»,dadoque«no
adquiere verdaderasignificación hasta los últimos años del siglo
xviii» ‘t Mástardeseráel periódicoqueexpresaráclaramentelos idea-
les insurgentes.

En 1744 aparecela Gacetade Lima, poco despuéssuprimida por
el virrey Abascal,aunquevuelve a reaparecercon el mismo título y
con un carácterbimestralen 1793. La capital del virreinato logra su
órgano oficial de prensacon la Gaceta del gobierno de Lima; estos
periódicosoficiales jugarontambiénun papel de tipo represivodurante
la época de la independencia.Tuvo su correlato en la Gacea de Mé-
x4o, fundadaa mediadosdel xviii, la cual, en un principio, apareció
esporádicamente,puessólo sepublicabacuandohabíaquecomunicar
al pueblo noticias oficiales.

Uno de los periódicosmás decisivose influyentesen estaetapafue
el ~Diario Literario (1768), publicadopor JoséA. Alzate. Su corta du-
ración —tres meses—no impidió que su ejemplo para dar vida al
periodismoliterario fuera seguidopor otros,como en el casode José
Ignacio Bartolache.Amigo de Alzate, su primera publicación fue el
Mercurio Volante (1772), y cuando éste cerró inició otro intento de
periodismoliterario en sus famosasGacetasde Literatura (1786), las
cuales«hangozadode numerosasreimpresionesa lo largo del tiempo
por la calidadde los trabajosqueen ellasaparecierony lo interesante
del resumende noticias que redactaba»16 Suponíanuna relación y
comunicaciónde las manifestacionesculturales,siendocaracterística
la apariciónen ellasde multitud de trabajospuramenteliterarios.

84 HENESTROSA, ANDRÉS, y FERNÁNDEz DE CASTRO, JosÉ ANTONIO, Op. ch., p. ¡5.
‘5 OLIVERA, OTTO, La literatura en publicaciones periódicas en Guatemala

<Siglo XIX). New Orleans, Tulane f}niversity (Valencia), Artes GráficasSoler),
1974, p. 11.

86 HENESTROSA, ANDRÉS, y FERNÁNDEz DE CASTRO, JosÉ A., Op. c¡t., p. 19.
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Paulatinamentese impusoen la prensala colaboraciónde persona-
jes con un elevadonivel cultural, conocedoresde las nuevastenden-
cias y con un profundo interés en la educacióndel pueblo, quienes
encontrabanen el periodismoel medio adecuadoparala difusión de
sus conocimientos;tal es el caso de El ~Mercurio Peruano (1791), que
contó con artículos de Pablo Olavide, muy conocido no sólo en su
país,sino en los círculos literarios europeos.

Cuba,por su parte,fue unade las coloniasquemantuvodesdesus
comienzosun periodismomuy variado. En 1764 aparecela Gaceta de
la Habana y, según Trelles, El Pensadoscon el mismo titulo que el
periódico peninsulareditadopor JoséClavijo y Fajardo. Se atribuye
la creaciónde estosdos incipientesperiódicoscubanosal historiador
Urrutia y Montoya. Pero el más importanteperiódico publicado en
aquel país fue sin dudael Papel periódico de la Habana (1790), fun-
dadopor D. Luis de las Casas,como medio de poner en práctica su
ideario ilustrado, y con dos funciones principales: la información y
culturización de la isla. «Aparecieronen sus páginasmagníficosar-
tículos en prosa, debidosa hombresde la estaturamentaldel Padre
Caballero,TomásRomayy otros en los que sehacíala crítica de cos-
tumbres públicas y privadas, manifestandoprevención sus autores
en contrade los bailes públicos, castigoscorporalesen las escuelas
y la afición desmedida“por parte de las señoritas habanerasa la
lectura de novelasimaginativas”»,al mismo tiempo presentaen sus
páginasartículos«sobreel teatro en Grecia, Españae Inglaterra»~,

citan a Plutarco, a Feijoo, así como publican poemasde Manuel de
Zequeiray de Félix Veranés:

El periodismo durante la independencia

Anteriormentehemos presentadoperiódicos preindependentistas,
pero paulatinamenteel ideal de emancipacióncomienzaa ocuparun
primer lugar, aunquetodavía de una maneraconfusa,y ocasionado
por la preponderanciadel españoleuropeosobreel españolamericano,
a lo que se unenlas nuevasdisposicionesdel podercentraly el tema
del comercio.

A estascircunstanciasse añadendos acontecimientoscasi simul-
táneos: la revolución norteamericana(1773) y la francesa(1789), que
coincidenen el deseode instaurarun orden distinto, y que son un
aliciente para los habitantesde Hispanoamérica,especialmentepara
los criollos que manifestaránsu descontentode una forma más o
menosveladaa travésde la prensa.

“ H~r~arRos~, ANoRÉS, y FERNÁNDEZ 8W CAsTRO, JosÉ ANTONIO, Op. cit., p. 23.
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En esteperiodismovemos que van cuajando las ideas de Rousseau
y Voltaire, promocionadasa travésde las «SociedadesEconómicasde
Amigos del País»y de los nuevoshombresque ocupan el poder. A
todo ello hay que añadir «la incipiente prensaespañolade la época
(que) iba a encargarsede ampliar el conocimiento de tales obras(de
la revolución francesa)a travésde comentariosy recensiones,y a este
respectoes obligadorecordaraquíun periódicomadrileño,“El Pensa-
dor”, queinicia susactividadesen 1762 bajo la direccióndeJoséClavijo
y Fajardo, periódico que había de leerse lo mismo en Lima que en
Cartagenade Indias, en Panamáqueen Antofagasta»88 Un buen ejem-
pío de ello lo tenemosen el pcric$dico que ya hemoscitado, publicado
en La Habana,y que adoptael mismo título, asícomo en el más famoso
de los periódicos de Lizardi, «El PensadorMexicano».

Otro de los periódicosque más influye en el periodismo americano
es: «El espíritu de los mejores diarios», que clausuró Floridablanca
en 1791, cuando se vio forzado a tomar medidasque impidieran la
expansión de las ideasrevolucionarias.Su interés estribabaen ser una
especie de revista de revistas, que dabacuenta de cuantas corrientes

teníanlugar en Europa. Noticias quese transmitían, bien directamente,
bien a través de resúmenesen otras publicaciones hispanoamericanas.

La libertad de imprenta abre las puertasal periodismo batallador
e independiente; la situacióntenía mal cariz vista desdeEspaña,pues
«pasaa las colonias americanasen épocas más bien críticas, cuando
el gobierno virreinal necesitaun mayor control político sobre sus
colonias(.. -) - El 5 de octubrede 1812, siendovirrey FranciscoJavier
Venegas,publica un bando que contiene el decreto de las Cortes
estableciendola libertad de imprenta. Es explicable el por qué se ve
obligado a suspenderlael 5 de diciembredel mismo año.No sólo pro-
híbe la libertad de imprenta, sino que se ve obligado a aumentarla
censura»~, ordenandoademáslarevisiónpreviade todoslos impresos.
Este problema no sólo se dará en tiempos de Venegas,sino que sera
una de las diatribas con las que se enfrentaránlos nuevos gobiernos
índependientes.

Lo más importantede todo ello es que,esta libertad de imprenta,
da origen aun oficio determinado:el periodista,aunquepor lo general,
éste combinasu actividad con otras ajenasa la prensa,sobretodo
políticas o literarias, este hecho motiva que lo usual sea la ausencia
de periodicidaden las publicaciones.A todo ello se añadeel hechode
que por regla general son muy pocas—lo normal es tan solo una—
las personasquecolaboranen un periódico, a no ser que cuentecon la

88 Cnn HERMOSILLA, EMILIO DE LA, Op. cli., p. 5.
‘~ RFYNA, MARÍ A DEL CARMEN, La prensa censurada durante el siglo XIX.

México, Sep/Setentas.Secretaríade EducaciónPública, 1976, p. 15.
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característicade ser —en mayor o menor grado— una publicación
oficial. Paulatinamente,la prensadarálugar a entidadesmás comple-
jas con seccionesy colaboracionesdiversas, con amplitud de ele-
mentostécnicosavanzados,de forma que su periodicidad estémejor
asegurada.

El autordel periódico«no circunscribesuacciónaun temamono-
gráfico, se sientepolítico hastala médulay, en consecuencia,influye
en el tráfico de las corrientes del pensamientode su época{. ), el
periodistasecolocaen primeralíneade laemancipaciónde suspueblos
y sigue de cercalas vicisitudes de la misma»~‘.

ParaBoyd G. Carter,duranteelxix, la literaturahispanoamericana
apareceespecialmenteen revistasy periódicos,por diversosmotivos:
«la censuraque era más fácil ejercercon los libros, la carestíadel
papel, la falta de estabilidadpolítica y económica,la predilecciónde
los hispanoamericanosde aquel tiempopor los génerosbreves: cuen-
tos, cuadrosde costumbres,ensayos,poesías,etc.>’ 21

Desdeel puntode vistapolítico, y debidoala censura,el periodista
finisecularno muestraal exterior el afánde insurgencia,parececomo
si toda la colonia estuvieraen perfectoorden,«nadatrastornasu vida
plácida, no existen hechos inusitadosque rompan la monotonía del
vivir; y, sin embargo,la revoluciónde independencia,el salto doloroso
de colonia a país libre se incubaba entre el silencio exterior» 22 Por
otra parte,unade las característicasdel periodismoestáen sucarácter
de circunstanciapasajera: tan sólo intentainfluir en el momento,sin
pensaren un futuro remoto o cercano.De ahí su expresiónllamativa
como forma de atraeral gran público, precisamentees en estos co-
mienzoscuando se empiezaa experimentarcon mediosajenos a lo
literario, pero que ya habíantenido unarelativa aparicióndentro de
la culturapopular.En lo políticonos encontramosconun cambioque
favoreceal periodismo,«lo que distinguefundamentalmentea la po-
lítica liberal del siglo xix del absolutismode la épocaanterior es su
invocación a la “opinión pública”, su justificación en ella. Nace así
una concepciónnueva del arte de gobernar. Ya no se gobierna en
secreto,sinoen la publicidad,a la luz, invocandoel ideal,convenciendo,
entusiasmando,y paraello es precisorecurrir al poder de la palabra,
a la elocuencia»23 Por otra parte, el espíritu ilustrado de tipo refor-
mista se va transformandoen unos ideales típicamenteliberales, si

2~ CRUZ HERMOsILLA, EMILIO DE LA, Op. cit., p. 8.
21 CARTER, BOYD G., Historia de la Literatura Hispanoamericanaa través de

sus revistas. México, Ediciones Andrea, 1968, p. 11.
~ MIQUEL y VERGES, La Independenciamexicanay la prensa insurgente. Mé-

x¡co. El Colegiode México (1941), p. 13.
~ SEOANE, MAa4X CRUZ, Op. cit., p. 13.
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bien,y dadoquesonsuconsecuencia,no abandonanla teoríailustrada,
que de haber sido una posturade avanzadapasa a convertirseen
tradicionalista.

Los periódicos responderánen sus temas y en el tratamiento de
los mismos,aestasoscilacionesqte hemosseñalado,si bien se man-
tiene constanteel afán de culturización del pueblo y la crítica de
costumbres,así comolas polémicasdetipo literario, económico,social,
eclesiásticoo político.

Un periódico que tuvo gran importancia por su organizacióny
temáticafue el Papelperiódico de SantaFe de Bogotá (1791), fundado
por el cubanoManuel del SocorroRodríguez.En él se publicabanlo
mismo noticias localesque del exterior,contandoconla característica
de versificar, aunquecon bastanteprosaísmo,los hechosacaecidos.
Seis años más tarde termina esta publicación que logró tener entre
sus colaboradoresa figuras del relieve de FranciscoAntonio Zea o
JoséCelestinoMutis.

En 1970 apareceen Perú el ~iario de Lima, fun4ado por Jaime
Bausantey Mesa, de gran importanciaen cuanto que fue el primer
periódico peruanoque aparecióregularmente.

Asimismo, por su papel de precursor,adquiererelevancia el pe-
riódico ecuatorianoPrimicias de la cultura de Quito, dirigido por
FranciscoJavier SantaCruz y Espejo,al frente de la Sociedadde
Amigosdel Paísde Quito, llamadatambién«Escuelade la Concordia».
En esteperiódicodemuestraEspejotodossusconocimientosculturales
y literarios.

Aunque corrientementelos artículosen los que se presentanusos
de la épocao tipos característicossehanvenido llamandocostumbris-
tas, hay que diferenciarentre esta épocay la posterior, plenamente
costumbristay más cercanaal romanticismo.En opinión de Spell,
hasta1840 no se puedehablarde artículoscostumbristasen el pleno
sentidode la palabra: «When the more finished costumbristaarticle
madehis appearencein México (.), the revival of the fonn was due,
not to native initiative, but jo Spanishmodels»24 principalmente
imitando aMesoneroRomanos.

En BuenosAires apareceel Telégrafo Mercantil, Rural, Político,
Económico e Historiógrafo del Rio de La Plata (1800), a cargo de
FranciscoCabello y Mesa (español)y Santiago Luis Liniers, como
órgano de la «Sociedadpatriótica, literaria y económica»,muy seme-
jante ~n su contenidoal «Diario de México». del quehablaremosmas
adelante,puesabarcatemaspolíticos,económicosy literarios de cierta
extensión,y tratadoscomo lo que hoy llamamos artículo de fondo.

24 SPELL, JEFFERSONRM, The costumbristamovementin Mexico. Pub¡ications
of tbe Modern LanguagesAssociation.Vol. L. March, 1935, p. 290.
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Asimismo publicabanextractosde autoreshispanoamericanosy no-
ticias sobrelos sucesosacontecidosen Norteamérica,tan decisivos
para la futura independenciade los paísesde habla hispana.Cuando
desaparecióestapublicación,ocupó su lugar el Semanariode Agricul-
tura, Industria y Comercio, fundado por Hipólito Vieytes, a quien
ayudabaen la redacciónManuel Belgrano, influenciadopor los enci-
clopedistasa través del conocimientoque de ellos tuvo durantesu
estanciaen España,en plenarevolución francesa.Esteúltimo publicó
el Correo del Comercio(1810), dondeafirmó que seguiríalos mismos
pasosdel Semanario,en especialen su labor con el campesinadoar-
gentino, y en su interés por la creaciónde una Academiade Música.
En estamisma fecha aparecela Gacetade BuenosAires, de Mariano
Moreno, quien propagóen la Argentina «El contratosocial» de Rous-
seau;Estetemaes el fundamentode superiódico,especialmentededi-
cado a la consecuciónde la libertad y la independenciaargentina.
Despuésde Moreno, y entresus directoresmás destacados,encontra-
mos apersonajesde la categoríade PedroJoséAgrelo, BernardoMon-
teagudoy fray Camilo Henríquez,quien, por su parte,fueel fundador
del periodismoen Chile.

El Diario de México (1805) es una de las publicacionesmás inte-
resantesde la época. Desdeel principio tuvo que luchar contra las
presionesque Cancelada—director de la Gaceta—ejercía en el go-
bierno mexicano, para evitar una publicación que pudiera conver-
tirse en su rival, e incluso consiguióquese le concediesea la Gazeta
la primicia de noticias procedentesdel exterior, quedandolos del
Diario no sólo sujetosa la censura,sino imposibilitadospara tratar
estos temas. El periódico estuvo dirigido por Juan WenceslaoBar-
quera.,CarlosM? Bustamantey JacoboVilla Urrutia, hasta1812. Sus
temasfueron casi totalmenteliterarios hasta1808, pues a causade la
invasiónnapoleónicaen España,adquirióun tonopolítico. Estapubli-
cación tratabamuy diversos asuntos: historia, arte, ciencia y princi-
palmentecríticasliterariassobreteatro,poesíao los nuevoslibros que
se publicaban.El Diario presentaal principio característicaspropias
del culteranismo,«enel uso de palabrasy fraseslatinas,las alusiones
a la mitología y el derrochede imaginación»~. La mayoría de sus
colaboradoresson autoresneoclásicos,en los que predomina el ca-
rácter ilustrado, manifestadoen la austeridady la mesura,junto al
buengusto,con lo cual a menudocaenen el prosaísmo.Dentro de la
lírica, muy abundanteen esta primera etapa del Diario, se prefiere
la pastoril que imita a Cadalso,MeléndezValdés e incluso Navarrete,
que también colaborabaen el periódico, sin olvidar a los clásicos

~ WOLD, Rui,¡, El Diario de Méxíco, primer cotidiano de Nueva Espa#ia.
Madrid. Ed. Gredos, 1970, Pp. 18-19.
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Horacio y Anacreontey a los más contemporáneosFr, Diego Gon-
zález, Abad y Metastasio.Entre otras tendencias,incluso se pueden
encontrarciertos rasgos prerrománticoscomo la muerte, la imposi-
bilidad de conseguirel amor y cierta tendenciaa la expresiónexcla-
mativa del dolor animico; sin embargo,una vez presentela guerra
de 1808 contra Napoleón, las preferenciasse dirigen hacia la poesía
satírica y la prosa de crítica costumbrista.Asimismo aumentanlos
poemasdedicadosa la naturalezay las recensionesy reimpresiones
de artículoso noticiasaparecidosen otros periódicos,lo queal mismo
tiempo es un índice de las dificultades por las que atravesabael
Diario. La importanciade estapublicaciónse debió principalmentea
que en ella colaboraronlos mejorespoetas de su tiempo, reunidos
en torno a la sociedadliteraria llamada«La Arcadiade México>’, entre
sus componentesencontramosa Fr. Manuel de Navarrete,a quien
se eligió presidente,como mejor poeta de México, así como a José
Mariano Rodríguezdel Castillo, Barazábal,Juan Mt Lacunza, Anas-
tasio Ochoa,RamónQuintanade Azebo,SimónBergaño,ManuelManso
y Manuel Sánchezde Tagle,quien sucedióa Navarreteen la dirección
de la Arcadia. Además de los miembros pertenecientesa esta orga-
nización cultural, colaboranen el Diario otros autorescomo José
JoaquínFernándezde Lizardi, másprosistaquepoeta,cuyosprimeros
escritosaparecieronen las páginasdel Diario. La mayor parte de los
colaboradoresmarcaránla tendencialiteraria duranteel primer tercio
del siglo xix. Fue en esteperiódico donde«comenzóa concederseuna
mayor atención a los espectáculospúblicos, llegandoa propiciar un
concursode sainetes,en pro del desarrollodel teatro»26

El primer manifiestoinsurgente—prácticamenteunahoja volante
o folleto— es sin dudala Carta de los españolesamericanos,obra del
jesuita Juan Bautista Vizcardo y Guzmán, amigo de Francisco de
Miranda, precursorideológico de la independencia,quien recogió en
su «Archivo» todala crítica social quepudieracontribuir a la libertad
de las colonias.Tuvo unagran difusión la Carta de Vizcardo —propi-
ciada por Miranda—, pues en ella se encuentrapresenteel ideal del
criollo: «sueño de libertad política y económica; reivindicación e
idealizacióndel indio despojadoy legítimo señordel suelo; teoría de

27

la soberaníapopulary nuevamísticade la nación» -
DesdeBogotá, Nariño imprime la Declaración de los derechosdel

hombrey del ciudadano, de Salartde Monjoie, que circula por todo
el virreinato, aunqueposteriormentey averiguadoel autor de la im-
presión se le conduceprisionero a España,sucesomuy semejanteal

~ HENESTROSA, ANDRÉS, y FERNÁNDEZ DE CASTRO, JosÉA., Op. oIt., p, 33,
“ PicóN SALAS, MARIANO, De la conquista a ¿a Independencia.Tres siglos de

historia cultural hispanoamericana.México, F.C. E., 1969, p. 227.



Periodismo hispanoamericanode la Independencia.- - 179

de Espejo, quien se encontrabapor aquellos días encarceladoen
Quito.

La Constitución de Cádiz de 1812 abrió las puertasa la libertad
de prensa,y ésta,a su vez, impulsó el peri6dismocolonial: se inicia-
ron nuevosperiódicos,entre los que era usual la polémicay la riva-
lidad, produciendounaserie de furiosos ataquese insultos dirigidos
tanto a sus contrarios ideológicos como a sus compañerosde pro-
fesión, llegando incluso a atacar al gobiernoy al rey« En México, el
virrey Venegaspusofin a tal situación,con el pretextode un artículo
de Lizardi queapareciópor aquellosdíasen su periódicoEl Pensador
Mexicano, y no sólo encarcelóaéste,sino que dio orden de encarcelar
a Carlos MA de Bustamante—director del Diario de México—, quien
logró huir a Oaxaca,donde imprimió uno de los más famososperió-
dicos insurgentes: El Correo del Sur, bajo los auspicios de Morelos.
Lizardi, por su parte, continuó desdela prisión su labor periodística,
dirigiendo sus temas hacia la crítica de costumbresy del sistema
educativo.Más tardecontinuósus publicaciones:La Alacenade frio-
leras (1815), El Conductor Eléctrico (1820), Conversacionesdel Payo
y el Sacristán (1824), esta última cuandoya se habíalogrado la in-
dependencia.

A partir de estaépocaentra en escenael periodismorevolucionario
mexicano,auspiciadodesdeun primer momentopor el famoso cura
Hidalgo, a semejanzade lo que hiciera en VenezuelaD. Franciscode
Miranda. La originalidad radicaen queen las apartadaszonasdonde
se veían obligados a esconderse,no existían imprentas, siendo los
insurgentesquienesjuntoa las armastransportabanlas prensas,como
un elementoeficaz de combateen la lucha ideológica, considerada
primordial en aquelmomento.D. Miguel Hidalgo utilizó el periódico
como órgano difusor de noticias sobre sus avancesy retrocesos,así
como de las ideas enclicopedistase ilustradas que favorecían la in-
dependencia,y frente a los españolesquese servíandel mismo medio
para imponersus convicciones(excomuniones,bandos y edictos). El
primer periódico insurgente titulado El DespertadorAmericano, edi-
tado en Jalisco,estuvo dirigido por Francisco Severo Maldonado,pero
los realistas se apoderaronde estaimprentay obligarona su director
a imprimir El Telégrafo de Guadalajara, donde se defendían ideas
contrarias.

El más importante de los periódicos revolucionarios fue el Ilus-
trador Nacional, al frente del cual seencontrabanO. Andrés Quintana
Roo y O. Josélvi.’ Cos; poco despuésse tituló el Ilustrador Americano,
editándoseen Zitácuaro y alcanzandouna gran difusión, incluso en
aquellasregionesdirectamentedominadaspor los realistas.
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En estanuevaépoca,el antiguo periodismoquepodría calificarse
de burocráticoy oligárquico, pasaa convertirseen «periodismo de
oposición,contrario a los interesesde los gobernantesy con tendencia
a popularizarse»~.

En 1810,BuenaventuraFerrereditóEl Regañón,de tonoclaramente
literario y crítico> dondeimita a los neoclásicosespañolesen artículos
costumbristasbien realizados.

En Bogotá se editó en 1801 el Correo Curioso, debido a la labor
de Rodríguezy JorgeTadeoLozano; el primero de ellos,al desaparecer
el Correo, publicó El RedactorAmericano(1806). Por su parte,Caldas
editó el Semanariodel NuevoReino de Granada (1808-1811),quien no
sólo edita trabajos suyos, sino también de su buen amigo Alejandro
de Humboldt sobrelas tierras americanas.Su labor continuó con el
Diario Político, aunquepresentaun propósitodistinto, pues «además
de “difundir las luces, instruir a los pueblos>señalarlos peligros que
los amenazany el camino para evitarlos,fijar la opinión, regular las
voluntades—debía también servir— para afianzar la libertad y la in-

29

dependencia» -

En La Habana, el Papel Periódico cambió su titulo por el de
Aviso, en 1805, y en 1810, por el de Diario de La Habana. En 1813
apareceel Noticioso de la tarde, que en 1832 se uniría a El Lucero,
adoptandoel título de Noticioso y Lucero, hastaque en 1844 cambió
su nombrepor el de Diario de la Marina, el único periódico que per-
duró hastanuestrosdías con el mismo título.

Otra publicacióncubanafue El Argos (julio 1820-mayo1821), diri-
gido por Vicente Rocafuerte,JoséFernándezMadrid y JoséAntonio
Miralla, con predominio de artículos políticos e ideológicos.Miralla
merecemenciónaparte,en cuanto que en sus escritos sobre orden
público «desenvuelvesu argumentaciónen términos muy similaresa
aquellosen quelo hiciera el genialLarramuchosaños después-Tam-
biéncontribuyóel escritorargentinoconun artículo, un poco burlón,
sobrelibertad de imprenta,que es más bien una sátiracontra el uso
impropio de determinadasinscripcionesen latín que entoncesestaban
muy en boga»~

En 1820 apareceEl Observador Habanero, redactadopor José
A. Govantes,LeonardoSantosSuárez,Antonio MY Escobedo,el padre
Félix Varela, JoséA. Saco,etc., que representana los autoresjóvenes
de su época,aunqueel tono del periódico es másmoderadoqueel de
El Argos; sus escritos son de tipo práctico: les preocupala libertad
de imprenta,el sistemade alumbradode la ciudad, los erroresde la

>~ TARIN IGLESIAS, JosÉ, Op. cit., p. 47.
~ HENESTROSA, ANDRÉs, y FERNÁNDEZ DE CAsTRo, JosÉ A., Op. ch., p. 41.
~ Idem, pp. 59-60.
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Inquisición, al tiempo quediscuteny dana conocerla ley agrariade
Jovellanos,etc. En este mismoaño se publica El Indicador Constitu-
cional, cuyaprincipal misión es la informativa, presentaartículossobre
política universal, así como temas dondese manifiestael liberalismo
y los idealesinsurgentes;por tanto, no es extrañoqueen estapubli-
caciónse editenpoemasa la patria,a prócerespolíticos y temas tan
actualescomo la libertad de imprenta. Es quizás el periódico más
interamericano,pues en él colaborany mantienencorrespondencia
con México, Mérida, Guatemalay Venezuela.

En Cuba, la prensarevolucionariaestá representadapor los pe-
riódicos: El AmericanoLibre (1822).El RevisorPolítico y Litera (1823),
dondecolaborabanSilvestreAlfonso, Domingo del Monte, JoséMaría
Herediay otros escritorespertenecientesa la juventud ilustrada de
La Habana,quienes—a partir de 1830— hubieronde refugiarseen el
extranjero. Los únicos periódicos que perduraronfueron: El Diario
de La Habanay La Aurora de Matanzas,apartedel ya citadoNoticioso
y Lucero.

El Correo del Orinoco (1818) apareceen Venezuelay su edición
se debea la preocupacióncultural de Bolívar, quien encargala direc-
ción del mismoa FranciscoAntonio Zea. En este periódico, la meta
principal es justificar la independencia,así como informar de la
revolución venezolanay los distintosacontecimientosque se sucedían.
A la misma inquietud periodísticade Bolívar se debela creaciónde
de la Gazetade SantaFe de Bogotá, en 1819, bajo el título de Correo
de la Ciudad de Bogotáduró hasta 1823.

En Perú aparecenEl Censor de la Revolución (1820), Boletín del
Ejército Unido Libertador del Perú (1820-21),El Pacificador del Perú
(1821), redactadosfundamentalmentepor BernardoMonteagudo.Estos
periódicostuvieron dos propósitos: asegurarla independenciay real-
zar la personalidade ideasgubernamentalesde Bolívar.

La Gacetade Guatemalahabíaresurgidoen su terceraépocabajo
la dirección de Ignacio Beteta (1773-1796),quien en su proyecto de
ampliación(1797) proponeel establecimientode unasociedadliteraria
«al modo de la que se juntó en Lima con Real aprobación,para la
formación del Mercurio Peruano»31 En la Gaceta se va haciendo
presenteel sentidode conciencianacionaly la división entrecriollos
y peninsulares,hechosque se literaturizan a través de poemas,de
cartasal estilo joco-serioo de diálogos; el temaentra en la famosa
polémica de la capacidado incapacidaddel indio, que se hace exten-
siva al criollo (asunto sumamentediscutido en aquel tiempo, tanto
por europeoscomo por americanos).En relación con esta problemá-
tica, Simón Bergaño y Villegas abordael tema de la europeización

~1 OLIvERA, OTTo, Op. cit., p- 12.
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y culturización de las clases inferiores, apoyadopor Villa Urrutia y
Alejandro Ramírez.A fines del xviii y principios del xix se propone
la creación de academias,sociedadesy bibliotecas,que cuenten con
los mediospropios y adecuadospara su difusión (periódicos,grama-
ticas,diccionarios).Ya en 1794 comienzanlas reunionesde la «Sociedad
Económicade Amigos del País»,que seráaprobadaun año más tarde.
En la Gaceta,con el conceptode lo útil neoclásico.predominala in-
tención didáctica o satírica, tanto en prosacomo en verso, o adqui-
riendo la forma de la fábula, aunquemuy pocasde estasúltimas son
originales.Los autoresde la Gacetallegan a poetizar temas como «la
quiebra intelectual del concepto de autoridady la influencia creciente
de la filosofía moderna,que entrabacon el sensacionalismode Con-
dillac y la duda sistemáticade Descartes»~ Frente a estas composi-
ciones aparecenotras de tema religioso, como algunosversosde Juan
Manuel Zelaya. La actitud sentimental que presagia el romanticismo
se hace presenteen algunos poemas de Belgrano, adquiriendo un
tono intimista.

En cuantoa la prosa, la preocupaciónsocial iniciará la crítica de
costumbres,la cual será origen del costumbrismoregionalista. Se
analizanlos distintos tipos y usosde la comunidad,así como las lacras
sociales, vicios comunes y distintas instituciones o métodos de las
mismas. El criticismo reinante en la épocay el descontentode los
criollos tiendehacia una seriede reformasy mejoras,con predominio
del sentido práctico de las cienciasy de los métodosculturales,así
como susmediosde difusión: periodismoy sociedades,a travésde los
cuales se podía <‘enseñar,corregir o renovar.La expresióndidáctica,
en verso o en prosa,es,pues, la modalidad literaria de esa actividad
encaminadaal mejoramientosocial y, sin duda, el paso inicial de la
sátirade costumbressegúnseentiendeen el siglo xix» ~. En la Gaceta
de principios de siglo se hacen presentesestos temas en diferentes
relatos, que adquierenun tono realmenteromántico en su expresión.
En ellashay que teneren cuentala influencia—que dentro del mismo
periódico—tenía la publicación de «folletines, en su mayoríanovelas
traducidas del francés, reimpresionesde obras compuestasoriginal-
menteen español,y artículos,poesías,narracionesescritasexclusiva-
mente» para el periódico~

Descendientede la Gacetaesel Periódico de la sociedadeconómica
(1815), editado por José Cecilio del Valle. Publicación liberal e ilus-
trada,carecede la calidad literaria de la Gaceta,siendo más cercana
a ésta El Editor Constitucional (1820), dirigido por Pedro Molina,

32 Idem, p. 29.
3~ OLIVERA, OTTO, Op. cit., p. 38.
>4 CARTER, BOYO, Op. cit., p. 11.
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quien al año siguiente titulará a este periódico El Genio de la Li-
bertad. Pesea la fuerzade la censura,proclamarámás o menosvela-
damentelos ideales de independencia,al mismo tiempo que publica
poesíasde raigambreneoclásica,así como las fábulas moralistas y
políticasde RafaelGarcíaGoyena,quien aprovechaestemedio literario
para hacer su crítica social. Merece destacarseuna composiciónen
prosatitulada «El viajero»,dondehaceunadescripción«quepresenta
el goceromántico del paisajevirgen, incontaminadopor la sociedad,
esafelicidad inconscientey vegetativaque mencionaBabbitt»>5. Otra
narración,«Idilio», presentatambién rasgos románticospor su am-
biente nocturno.

Uno de los más famosos periódicos guatemaltecosfue El Amigo
de la Patria (1820), editado también por JoséCecilio del Valle, de
ideasconservadoras.En él defiendeel progresode las cienciasy —una
vez inauguradala independencia—el americanismopatriótico.

En Chile, fray Camilo Henríquezeditó en 1810 La Aurora de Chile,
órgano periodísticodel <‘Instituto Nacional»; hombre de su época,
la prensale sirvió para la divulgación de sus ideas.Poco más tarde
publicó El Monitor Araucano, de clara finalidad educativa y enciclo-
pedista. Pesea su gran influencia, estos periódicos tuvieron escasa
vida. Por su parte, García del Río publicó, años más tarde, El Telé-
grafo, dondeaparecencon mayor asiduidadcolaboracionesliterarias,
reseñasde libros y críticas sobreescritorescontemporáneos.El ge-
neralSanMartin le encargópublicarunaesporádicaGaceta,siguiendo
el ejemplo de Bolívar, y correspondiendoal espíritu ilustrado de la
época.Hasta 1827, sin embargo,no puededecirsequeexistauna pro-
ducciónperiodísticaregular,épocaen que apareceLa Clave, de Mel-
chor JoséRamos,y El Valdiviano Federal, de JoséMiguel Infante,
dondedefendíael federalismo,hecho por el cual decayóel periódico,
cobrandomayor auge La Clave.

Pedro Feliciano Cavia y Santiago Vázquezpublicaron en Buenos
Aires El Americano (1819), periódico de gran calidad literaria, donde
se introducían ciertas novedadescomo la sección«de los diálogos
críticos, en que asomabamuy a tiempo la saludablesátira de cos-
tumbres»>6 Entre 1821 y 1823 se edita El Argos de BuenosAires, en
el cual colabora SantiagoWilde, junto con otros miembros de la
sociedadliteraria, presentandonoticias sobreacontecimientosameri-
canos,y los consabidostemasde crítica social, costumbristay política,
y todo tipo de planesreformistas,en especialsobre los espectáculos
públicos y el teatro.

>5 OLIVERA, OTTO, Op. cit., 1~ 53.
36 HENESTROSA, ANDRÉS, Op. cit., p. 81.
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En México apareceEl Noticioso General(1815-1822),dondecolabo-
ran JuanWenceslaode la Barqueray JoséM? Heredia,quien publica,
en esta primera estanciaen México, sus inicios en la crítica teatral.
Es uno de los periódicosquese inician en plena guerracivil y pasa
por la independencia,supervivenciaque tiene su razón de seren el
caráctermoderadode sus escritosy en una cuidada redacciónlite-
raria. Heredia colaboraasimismoen El SemanarioPatriótico, junto
aQuintanaRoo y JoséM? Luis Mora.

Por su parte, La Abeja Poblana (1820) mantienesu importancia
por serel primer periódicodondese publicó el Plan de Iguala, editada
por Troncoso,presentaentresus temasnoticias,comentariospolíticos
y unagranabundanciade poemas,la mayorpartede asuntopatriótico.

Un año más tarde, México consiguesu independenciay con ella
finaliza la influencia de la prensaespañola.tos nuevos periódicos
tenderánal temapolítico, teniendocadagobiernoy cada gobernante

me~-1in Aa nren~ hipt, rrs~riAn narsonal,bi..,~....~ssil nronin ~ ~--—---.“ ~ ~ ~“a
de la censura,como ocurrió con Iturbide. Cuandoeste fue depuesto,
apareceel primer periódico liberal: El Sol, editadopor el español
Manuel Codorniú; anteriormente—en 1823— había aparecidoEl
Diario Liberal, periódicode menor importancia,puesno dabaopinio-
nesnespolíticas o ideológicas,limitándosea informar sobrelos pasos
que dabala oposición.

El personajeliterario másrelevantede la épocafue Heredia,quien
ademásdecolaboraren los periódicosya citados,publicasus artículos
en El Amigo del Pueblo (1827), en pro de la elevacióncultural de la
sociedad.Su inquietud literaria le movió a editar un año antes El
Iris, dondese presenta«comoun paladín quijotescode las di¿nidades
humanas,sobretodo de laexpresiónde las ideas,tratandode inculcar
el buen gusto, la cultura y el respetoa la pureza del idioma»~ si-
guiendo la escuela de Bello, quien desde Londres y siguiendo el
ejemplo de Banco White, publicabapor las mismasfechasEl Reper-
torio Americano.

Despuésde esta someray rápida visión del periodismohispano-
americanode independencia,podemosconcluir no señalandode nuevo
rasgos que ya hemos visto, sino recalcandoel motiva que me ha
inducido a realizaresteartículo: la importanciade la prensadurante
esta época,pues a través de ella estánpresenteslos más relevantes
escritoresde la independencia,siendoeste medio de comunicación
el mayor aporte y parte integrantede la 0roducción literaria. Este
periodismologra reunir en torno a sí a prócerespolíticos, historia-

>~ Ha~s1-posA,ANuRÉS, Op. cit., p. 67.
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dores,científicos y a todo hombrecon inquietud filosófica y huma-
nistíca; en él encuentranel mediomásapropiadopara la transmisión
y divulgación de sus ideas y sentimientos. Aún más, a través del
periodismopodemosobservarde cerca la personalidadhumanade los
autores,sus vacilacionesy los cambiosexperimentadosen aquel tiem-
po problemáticoy critico que fue la independencia.
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