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Historia de la prensa en Iberoamérica 
en perspectiva local y regional

Más allá de las historias nacionales de la prensa

Si algún denominador común tiene las historias nacionales del periodismo 
en los distintos estados iberoamericanos, por encima de sus lógicos matices 
diferenciales, es el de reducir sus discursos a las respectivas capitales y 
los núcleos urbanos más desarrollados, mientras las restantes regiones, 
provincias y ciudades reciben un tratamiento muy inferior, en función del 
desarrollo socioeconómico, hasta dejar a las más rezagadas en el anoni-
mato, como si no existieran. Paralelamente, sus discursos suelen estar 
volcados hacia dentro del país, sin apenas conectar a éste con el exterior, 
al que tratan como si fuera un todo aislado, homogéneo y autosuficiente, 
cuando, muchas veces, las afinidades culturales entre las regiones y, más 
aún, las fronterizas de los países limítrofes son mucho más acusadas 
que las existentes entre estos espacios periféricos y la capital oportuna.1 
Bajo tales premisas, la excesiva desproporción que estas síntesis histó-
ricas dedican a las distintas partes que conforman su objeto de estudio, 
el territorio estatal en su conjunto, conlleva la superficialidad con la que 
tratan amplios espacios al presuponer, sin base científica alguna, que a 
estos llega un eco, tardío y atenuado, de las tendencias atisbadas en el 
reducido fragmento central, el único en el que sus autores operan con 
fuentes primarias. El fruto de tal proceder ha sido la visión uniforme y 
homogénea que, con las especificidades existentes en los enclaves más 

1 Ilustrativo para el caso de México es el artículo: Aguirre Rojas, Carlos Antonio: «Los tres Méxicos 
de la historia de México. Una pista crítica para la construcción de una Contrahistoria de México», en 
Contrahistorias. Pensamiento Crítico y Contracultura, núm. 4, Colectivo Contrahistorias, México, 2005. En 
otro trabajo del mismo autor dedicado a la lectura de la obra de Marc Bloch desde América Latina, 
se puede leer: «México es en realidad tres países distintos, tres Méxicos muy diversos entre sí, y en el 
que el ‘país’ del sur de México se parece mucho más a Guatemala, o a El Salvador o a Honduras, que 
al México del centro o al México del norte». 

DOSSIER
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desarrollados, ofrecen estas obras, como dijimos, al extrapolar la realidad 
atisbada en la cúspide hacia todo el andamiaje del sistema informativo 
correspondiente. Este tratamiento reduccionista de la macro-realidad 
investigada que, en su día, tenía mucho predicamento entre la comunidad 
científica, deriva de la construcción del conocimiento científico «desde 
arriba hacia abajo», lo que, tras la irrupción de las corrientes posmodernas 
en el último cuarto del siglo XX2 y la crisis de los grandes paradigmas 
historiográficos,3 demanda una profunda revisión que, en el caso que nos 
ocupa, todavía está por acometer.4 

En el presente dossier nos hemos propuesto ofrecer los resultados de 
la aplicación de una serie de propuestas metodológicas concebidas para 
abrir los contenidos de las síntesis históricas citadas a la pluralidad de 
realidades existentes, tanto dentro como entre, los países iberoameri-
canos, al objeto de hacer visibles la diversidad geográfica, sociológica y 
cultural reinantes en todos ellos. A tal fin, en primer lugar, hemos some-
tido el estado de la cuestión del «objeto de estudio» a una profunda 
reflexión con la finalidad de detectar, con la mayor riqueza posible de 
detalles, todas las vertientes tributarias del reduccionismo de las meto-
dologías tradicionales que, a la vista del actual estatuto epistemológico 
de la Historia, han quedado obsoletas. Luego, una vez acotado y disec-
cionado el terreno a desbrozar, en el siguiente epígrafe, titulado «La 
propuesta metodológica», hemos recopilado una serie de alternativas 
metodológicas actualmente vigentes en el mundo académico, a modo 

2 En su versión más radical, «la Historia [...] es un discurso cambiante y problemático, que, aparente-
mente, trata sobre [...] el pasado [...], producido por un grupo de trabajadores con mentalidad actual [...] 
que están epistemológica, metodológica, ideológica y prácticamente posicionados y cuyos productos 
[...] se corresponden con las bases del poder que existen en un momento dado» (Jenkins, Keith: Repensar 
la Historia, Siglo XXI, Madrid, 2009, pp. 29 y 34; edición original: Rethinking History, Routledge, 1991).

3 Sobre el actual estatuto epistemológico de la Historia, Iggers, Georg G.: La historiografía del siglo 
XX. Desde la objetividad científica al desafío posmoderno, Fondo de Cultura Económica de Chile, 
Santiago de Chile, 2012, pp. 161-262 (edición original: Geschichtswissenschaft Im 20. Jahrhundert. Ein 
Kritischer Ürbeblick im internationalen Vergleich, Vandenhoeck & Ruprecht, 1993); y Breisach, ernst: 
Sobre el futuro de la Historia. El desafío posmodernista y sus consecuencias, Universidad de Valencia, Valencia, 
2009, pp. 45-263 (edición original: On the Future of  History. The Posmodernist Challenge and its Aftermath, 
University of  Chicago, 2003).

4 El problema no es exclusivo del mundo latinoamericano, tal y como ilustra el clásico: Albert, Pierre: 
Historia de la prensa, Madrid, Ediciones Rialp, 1990 (edición original: Histoire de la Presse, Presses Univer-
sitaires de France, Paris, col. «Que sais-je?», 1970), obra reducida, a pesar de su ámbito universal, a 
Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y poco más, cuya edición en español, para subsanar la 
ausencia de la más mínima referencia a España e Iberoamérica, incorporó, entre las páginas 149 y 224, 
sendos capítulos escritos, respectivamente, por José Javier Sánchez Aranda y Juan María Guasch Borrat.

Historia de las mujeres y agencias femeninas en América Latina en el siglo XX
presentación dossier 
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de punto de partida de los trabajos de investigación, para dar la mayor 
coherencia posible al dossier. En el proceso, particular interés hemos 
puesto en diversificar en la mayor medida posible los países y las univer-
sidades de los investigadores involucrados, lo que nos ha permitido 
reunir una pléyade de especialistas de países tan diversos como (por 
orden alfabético) Argentina, Brasil, Costa Rica, España y Francia, y en 
dar la mayor pluralidad posible a los enfoques de los trabajos. 

el objeto de estudio

Las historias de los periodismos nacionales, ceñidas a los principales 
diarios del país oportuno, los editados en la capital y en los enclaves 
urbanos más desarrollados, pecan de reduccionistas al desdeñar, como 
si no existiera, la realidad provincial y, en general, el grueso del territorio 
estatal. Por lo tanto, sus contenidos no hacen referencia a la diversidad 
de realidades sociales que contiene el país. Por el contrario, tienen a 
extender una mirada unívoca y uniformadora sobre su propia realidad 
territorial y sociocultural «en gran medida falsa», como bien apuntaba 
Celso Almuiña en la conferencia inaugural del IV Congreso Interna-
cional Historia del Periodismo Canario (septiembre, 2020).

En otro sentido, estas historias suelen estar volcadas en el estudio de los 
principales diarios nacionales, desdeñando las necesarias perspectivas 
internacionales para, así, poder entender e interpretar el correspondiente 
sistema informativo o comunicativo del periodismo universal donde 
se ubicaría el estudio del diario nacional. Se hace, por tanto, necesario 
situar las historias de los medios y del periodismo en su conexión con 
otros medios y modalidades periodísticas regionales e internacionales 
coetáneos, de tal modo que contribuyan a visibilizar las redes de cola-
boración, si las hubiera, entre tales medios en una determinada época.

El conocimiento de los grandes diarios nacionales no se agota en el 
estudio específico de cada uno de ellos, ni con sus influencias recíprocas 
entre sí, sino que es preciso abordar el impacto de cada uno de ellos 
en el resto del territorio estatal, donde cada modelo generó un cúmulo 
de versiones cuyo discernimiento enriquece, al incorporar el grado de 
extrapolación de su fórmula, el conocimiento de la cabecera matriz.
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Si bien es verdad que en las provincias los periódicos son mucho más 
modestos que en las capitales nacionales por las mayores limitaciones 
contextuales (lectores, publicidad, etc.), no es menos cierto que en 
ellas, al calor de la estrecha relación de las cabeceras con sus zonas 
de difusión (reducidas geográficamente y muy homogéneas cultural-
mente) y la diversidad cultural (el caso de España es paradigmático), 
hay una riqueza de matices diferenciales entre unas y otras que no 
se pueden atisbar en las obras elaboradas «desde arriba», a partir de 
los diarios nacionales. Además, en estos espacios en los que tanto el 
mercado lector como el publicitario son mucho más reducidos y, por lo 
tanto, hay menos margen de actuación para consolidar las ediciones, ha 
habido periódicos y periodistas cuyas trayectorias, sobreponiéndose a 
todas las dificultades, en nada tienen que envidiar por sus méritos a las 
protagonizadas por muchos de sus colegas en las capitales nacionales.

En los espacios fronterizos de los distintos estados puede haber una 
pluralidad aún más rica que en las provincias interiores, toda vez que, a 
las especificidades culturales propias de cada lugar, se suman las influen-
cias de los países limítrofes.

Los espacios periféricos y/o marginados, al margen de su ubicación geográ-
fica (interior o fronteriza), son los más proclives a la heterodoxia, incluso 
en los regímenes dictatoriales, por mayores que sean sus limitaciones 
contextuales, al calor de la lejanía de los centros de decisión. Interesante 
sería estudiar si, por tales razones, aquí se empezaron a cocer innovaciones 
que, luego, saltaron a los enclaves más urbanizados y desarrollados (el 
centro) para convertirse, con el paso del tiempo, en dominantes. De modo 
que cualquier intento por reconstruir y valorar las posibles innovaciones 
periodísticas que se gestaron en las periferias o zonas fronterizas obliga 
los/as investigadores a «derribar ciertos apriorismos como aquel que 
prescribe que la prensa nace burguesa e ilustrada a finales del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX, identificándose así con la prensa nacional con 
la seriedad, la calidad y la cultura digna de preservar»5. 

5 Gutiérrez, M. Eugenia, Langa, Concha y Sáez, Esperanza. « El Proyecto Hicpan, Una Propuesta De 
Revisión De La Historia Del Periodismo Andaluz Desde La Edad Moderna hasta la Guerra Civil ». 
En Yanes, Julio, Carrascosa, Lara y Rodríguez, Juan José: La heterodoxia de las periferias: Actas del 
IV Congreso Internacional Historia del Periodismo Canario, Densura, 2021, pp. 159-160
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Sin embargo, como indicamos en otro lugar, «antes y después del naci-
miento de la prensa «seria» encontramos productos periodísticos renta-
bles, consumidos de forma masiva y no necesariamente dirigidas a una 
población alfabetizada. Son los productos periodísticos -o la prensa- 
tildados de «popular»». Efectivamente, esta evidencia «nos obliga a no 
considerar las modalidades periodísticas como categorías estancas, sino 
más bien como fórmulas híbridas donde perviven lo viejo y lo nuevo 
y se van transformando en su relación con la modalidad considerada 
como dominante en cada periodo histórico»6.

Una vertiente fundamental del estudio del periodismo a lo largo y ancho 
de los diversos territorios estatales es la de detectar singularidades, para-
lelismos y disimilitudes entre las diversas demarcaciones territoriales 
(regiones, provincias, comarcas, localidades, islas, etc.), con sus corres-
pondientes explicaciones, para, así, superar los tópicos reduccionistas 
con los que se caracterizan las historias nacionales que están elaboradas 
desde el «centro» del objeto de estudio (la capital del país oportuno y las 
otras urbes más desarrolladas).

la propuesta Metodológica

El hecho de que toda investigación sobre periodismo y, en general la 
comunicación social, deba estar contextualizada a escala internacional 
(en graduación mayor conforme el marco cronológico del objeto de 
estudio se acerque a la actual globalización), no está reñido con la conve-
niencia de acotar un objeto de estudio muy concreto y muy bien deli-
mitado geográfica y culturalmente («microhistoria»), dada la diversidad 
cultural existente, incluso dentro de unos mismos países, y dado que de 
esta variable (la cultural) depende la construcción de los significados 
por los oyentes y/o lectores y, con ello, el impacto del mensaje en la 
sociedad (unos mismos significantes pueden generar unos significados 
muy diversos entre los receptores).

La historia de los periodismos nacionales demanda una profunda revi-
sión a través del método de la «Historia desde abajo», en este caso, 

6 Gutiérrez, M. Eugenia, Langa, Concha y Sáez, Esperanza. « El Proyecto Hicpan, Una Propuesta De Revisión 
De La Historia Del Periodismo Andaluz Desde La Edad Moderna hasta la Guerra Civil ». En Yanes, Julio,
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desde el punto de vista geográfico, para conocer el desarrollo del sector 
en las distintas demarcaciones territoriales e ir incorporando todas las 
sensibilidades existentes a lo largo y ancho del territorio indicado y, 
así, poder construir «desde abajo hacia arriba», y no a la inversa como 
hasta ahora se ha ido haciendo, una nueva visión de esas historias de los 
periodismos nacionales.

El hecho de que reivindiquemos objetos de estudios regionales, 
provinciales e, incluso, locales, no significa que, metodológicamente, 
aboguemos por la historia local, sino por la «microhistoria», esto es, por 
el estudio minucioso, intenso y exhaustivo de fragmentos de realidad 
aprehensibles desde perspectivas que rebasen ampliamente las estatales, 
esto es, a partir del estado de la cuestión del periodismo universal. El 
objetivo a largo plazo de la línea de investigación es el de concatenar los 
resultados de los sucesivos trabajos para, a la luz de todos ellos, cons-
truir («desde abajo hacia arriba») una auténtica Historia del Periodismo 
de cualquier país.

La historia comparada nos puede permitir comprobar qué fenómenos 
locales, de diversificación del centro con la periferia, se repiten en 
regiones de un mismo país (Canarias/Andalucía) o de varios países 
(quizás, hasta en aquellos con unas distancias tan gigantescas como 
Argentina y Brasil ocurran fenómenos paralelos). Otro tanto cabe 
decir de la historia conectada, «entendida en el sentido de una historia 
social, así como cultural de las «situaciones de contacto» entre socie-
dades distantes».7

La propuesta de diversas metodologías unidas o entrelazadas (historia 
social, historia política, estructura mediática, etc.) podría conllevar un 
nuevo intento de que la Historia total, que ya preconizó la escuela histo-
riográfica francesa de Annales, ofrezca unos resultados enriquecedores 
de la Historia del periodismo con alcances innovadores.

7 Bertrand, Romain: «Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?», en Protohistoria, 
Año XVIII, No. 24, 2015, pp. 3 y, en general, 3-20 (versión original: Bertrand, romain: «Histoire 
globale, histoires connectées: un “tournant” historiographique?», en Caillé, A. et Dufoix, S. (dir.), Le 
«tournant global» des sciences sociales, La Découverte, Paris, 2013, pp. 44-66).
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artículos que integran el dossier 

Entre las aportaciones presentadas en el presente monográfico, dos giran 
en torno al método de investigación de las historias conectadas. De un 
lado, Marialva Barbosa y Rosana Borges8, de la Universidade Federal do 
Rio de Janeiro y de la Universidade Federal de Goiás (Brasil), presentan 
una propuesta metodológica desde perspectivas multirregionales con la 
que elaborar unas historias conectadas a partir de la formación de redes 
nacionales de investigación. De otro, Celia de Palacio9, de la Universidad 
Veracruzana de México, tras analizar 252 trabajos históricos dedicados 
a la prensa latinoamericana, y comprobar la escasa reflexión sobre el 
quehacer metodológico y teórico de sus autores, propone las historias 
conectadas como alternativa para trascender los límites geográficos de 
las investigaciones y, así, detectar cómo circularon las ideas y se conec-
taron los diversos aspectos, con el consiguiente análisis de la naturaleza 
de tales conexiones.

De Andalucía, una de las regiones más prolíficas y pioneras de la prensa 
española, aunque también de las más olvidadas en las síntesis histó-
ricas estatales, ofrecemos cuatro trabajos de cinco profesores de la 
Universidad de Sevilla. María Eugenia Gutiérrez10 analiza, a partir de 
El Cencerro (Córdoba, 1869) y El Alabardero (Sevilla, 1879), la contribu-
ción de la prensa satírica andaluza, con caricaturas, al desarrollo de la 
prensa industrial en España, dejando en evidencia que ambas cabeceras 
participaron en la creación de un periodismo popular divergente del 
modelo hegemónico internacional. Por su parte, Concha Langa Nuño y 

8 Carlos Barbosa, Marialva y Rosana Maria Ribeiro Borges. “Redes e Conexões como perspectivas metodológicas 
nos estudos histórico-culturais da imprensa no Brasil: entre o local e o nacional”, Historia Caribe Vol. XIX No. 
44 (Enero-Junio 2024): 27-55. DOI: https://doi.org/10.15648/hc.44.2024.3891

9 Del Palacio Montiel, Celia. “De la prensa local a las historias nacionales. Nuevos acercamientos 
metodológicos para el estudio del periodismo local y regional en México”, Historia Caribe Vol. XIX 
No. 44 (Enero-Junio 2024): 57-80. DOI: https://doi.org/10.15648/hc.44.2024.3893

10 Gutiérrez Jiménez, María Eugenia. “La prensa satírica con caricaturas en la Historia Crítica del 
Periodismo Andaluz. El Cencerro (Córdoba, 1869) y El Alabardero (Sevilla, 1879), casos de un 
periodismo popular divergente”, Historia Caribe Vol. XIX No. 44 (Enero-Junio 2024): pág. 81-118: 
https://doi.org/10.15648/hc.44.2024.3895
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Daniel Moya López11 examinan la propiedad de las principales empresas 
periodísticas andaluzas desde los inicios de la Transición Española, en 
1975, en adelante, con el propósito de detectar las relaciones de poder 
existentes entre el sistema mediático y las estructuras políticas y econó-
micas de la región. 

Los otros tres profesores de la universidad hispalense hacen uso de 
sendos marcos teóricos, el Enfoque Estructural Simple (EES) y la 
Economía Política de la Comunicación (EPC), en sus novedosas 
propuestas metodológicas. Así, Rosalba Mancinas-Chávez y Ramón 
Reig12 proponen el Enfoque Estructural Simple (EES) como método 
para investigar la prensa local, planteando como caso de estudio al 
diario sevillano El Correo de Andalucía (1899), a partir de unas pautas 
generalizables a todo el sector, sin perder de vista dos factores tan deci-
sivos como la perspectiva histórica y el contexto. Por otra parte, Julieti 
Oliveira13 se vale de la Economía Política de la Comunicación (EPC) 
para examinar la representación mediática de la cultura en la prensa 
local al objeto de observar si sigue cánones comerciales, si se pliega a 
las estructuras de poder y, en definitiva, para comprender la concepción 
de cultura propuesta por tales publicaciones.

Dos autores de la Universidad de Costa Rica, Patricia Vega14 y Eugenio 
Quesada Rivera15, hacen uso en sus trabajos del marco teórico diseñado 
por Robert Darnton sobre el circuito de la comunicación con fines muy 
diversos. Así, mientras la primera plantea dicha propuesta metodológica 

11 Langa Nuño, Concha y Daniel Moya López. “La prensa y el poder. De lo local a lo nacional: la 
relación de la prensa diaria andaluza y los conglomerados mediáticos de España desde el siglo XX 
a la actualidad”, Historia Caribe Vol. XIX No. 44 (Enero-Junio 2024): 119-151. DOI: https://doi.
org/10.15648/hc.44.2024.3895

12 Rosalba Mancinas-Chávez y Ramón Reig. “El estudio de la prensa local desde el enfoque de la 
Estructura de la Información. Propuesta metodológica”, Historia Caribe Vol. XIX No. 44 (Enero-
Junio 2024): 153-177. DOI: https://doi.org/10.15648/hc.44.2024.3897

13 Oliveira, Julieti. “La Economía Política de la Comunicación como propuesta metodológica para 
el estudio de la cultura en la prensa local”, Historia Caribe Vol. XIX No. 44 (Enero-Junio 2024): 
179-208. DOI: https://doi.org/10.15648/hc.44.2024.3898

14 Vega Jiménez, Patricia. “Acercamiento metodológico para el estudio de la prensa del Caribe en Costa 
Rica (1884-1950)”, Historia Caribe Vol. XIX No. 44 (Enero-Junio 2024): 209-240. DOI: https://doi.
org/10.15648/hc.44.2024.3899

15 Quesada Rivera, Eugenio. “Revistas capuchinas a ambos lados del Atlántico: El Adalid Seráfico 
(Sevilla, España) y El Heraldo Seráfico (Cartago, Costa Rica) desde una metodología comparativa 
(1900-1965)”, Historia Caribe Vol. XIX No. 44 (Enero-Junio 2024): 241-272. DOI: https://doi.
org/10.15648/hc.44.2024.3900
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para estudiar la historia de la prensa en el Caribe costarricense en base al 
análisis del mecanismo comunicativo experimentado por dichas publi-
caciones: diseño de la oferta informativa, producción, distribución y, 
finalmente, consumo por el público lector; el segundo hace lo propio 
para comparar dos revistas editadas por los frailes capuchinos en ambos 
lados del Atlántico, El Adalid Seráfico (Sevilla, España) y El Heraldo Será-
fico (Cartago, Costa Rica), con el propósito de ponderar la incidencia de 
las personas que intervinieron en los procesos de producción, distribu-
ción y consumo.

Otro trabajo indaga espacios periféricos en la Argentina. Julio Eduardo 
Moyano Falconier16, de la Universidad de Buenos Aires y Nacional 
de Lanús (Argentina), explora las causas del estancamiento del perio-
dismo en la provincia argentina de Entre Ríos a partir de mediados del 
siglo XIX, tras haber sido ésta un actor fundamental en el proceso que 
conformó el Estado Nación, quedando en un estado subalterno con 
relación a la provincia de Buenos Aires, así como las dificultades de 
método y archivo para explicar el proceso. 

Finalmente, en el marco singular de las Islas Canarias dentro de España, 
por su tardía incorporación a la Corona de Castilla, su histórica desco-
nexión socioeconómica de la península Ibérica y sus tradicionales lazos 
con los países occidentales más desarrollados, dos trabajos abordan el 
reduccionismo que sobrellevan las historias del periodismo español al 
estar ceñidas al «centro». De un lado, Nathalie Le Brun17, de la Univer-
sidad de Estrasburgo (Francia), se ocupa del trasiego de informaciones 
que, sin pasar por Madrid, intercambiaba el Diario de Tenerife (1886-1917) 
con París al calor de tales relaciones, con su consiguiente incidencia en 
los patrones identitarios isleños. De otro, Julio Yanes18, de la Univer-

16 Moyano Falconier, Julio Eduardo. “El periodismo en la provincia argentina de Entre Ríos (1819-
1871). Construcción de la prensa moderna como actividad de gobierno”, Historia Caribe Vol. XIX 
No. 44 (Enero-Junio 2024): 273-208. DOI: https://doi.org/10.15648/hc.44.2024.3901

17 Le Brun, Nathalie. “Las influencias foráneas en el periodismo español de las periferias: francofilia y 
república en la prensa tinerfeña, 1874-1914”, Historia Caribe Vol. XIX No. 44 (Enero-Junio 2024): 
209-240. DOI: https://doi.org/10.15648/hc.44.2024.3902

18 Yanes Mesa, Julio Antonio. “Una propuesta metodológica diseñada desde la “periferia” de las Islas 
Canarias para paliar el reduccionismo de las historias del periodismo español elaboradas desde 
el “centro””, Historia Caribe Vol. XIX No. 44 (Enero-Junio 2024): 241-272. DOI: https://doi.
org/10.15648/hc.44.2024.3903
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sidad de La Laguna (España), tras profundizar en el hecho diferencial 
canario, recrea el enriquecimiento que al estado de la cuestión supondría 
la incorporación de la realidad insular, lo que le da pie para reivindicar 
las aportaciones que deben subyacer en las regiones periféricas y margi-
nales de la península hasta ahora también ignoradas.

julio antonio yanes Mesa 
Editor Invitado

Universidad de La Laguna (España)

concha langa nuño 

Editora Invitada
Universidad de Sevilla (España)

DOI: https://doi.org/10.15648/hc.44.2024.3889

Manuel raMírez chicharro / Mabel paola lópez jerez 


	_Hlk104360357
	QuickMark

