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Noticias de guerra
La Guerra de la Triple Alianza a través de los periódicos de 

trinchera paraguayos (1867-1869)

María Lucrecia Johansson*

En la segunda mitad del siglo XIX, Paraguay se enfrentó contra una alianza constituida 
por Argentina, Brasil y Uruguay en una guerra que se conoce como Guerra de la Triple 
Alianza o Guerra del Paraguay. El conflicto, que se extendió entre diciembre de 1864 y 
marzo de 1870, se convirtió en una verdadera línea divisoria en la historia de los países 
contendientes en cuanto a las repercusiones sociales, políticas y económicas, y en lo que 
respecta a la movilización y pérdida de vidas1.

Durante el enfrentamiento, que tuvo en Paraguay las características de una guerra 
total2, la necesidad de movilizar a la población llevó al gobierno paraguayo a crear, 
entre abril de 1867 y febrero de 1869, cuatro periódicos: El Centinela (1867-1868), 
Cabichuí (1867-1868), Cacique Lambaré (1867-1868) y Estrella (1869). A lo largo de 
la conflagración se publicaron un total de cinco periódicos, incluyendo a El Semanario 
de Avisos y Conocimientos Útiles (1853-1869), que venía editándose con anterioridad al 
estallido de la guerra.

Esos periódicos actuaron como órganos de propaganda del gobierno, continuando con 
una práctica instalada en el país desde la aparición de la primera publicación periódica, 
El Paraguayo Independiente, en 1845. Sin embargo, frente al nuevo contexto bélico el 
gobierno decidió aplicar una serie de cambios cuantitativos y cualitativos en la actividad 
periodística, que resultaron en el nacimiento de periódicos ilustrados, de tono satírico y con 
textos escritos en guaraní.

La causa de esas innovaciones radica en la necesidad que tuvo el gobierno en difundir 
una determinada visión de la guerra entre un público nuevo y más amplio; formado 
especialmente por los soldados, quienes en su mayoría no habían tenido acceso a este tipo 
de escritos. Es por ello que se revolucionaron las formas y los contenidos de los periódicos 
en base a una serie de expectativas atribuidas a ese nuevo público, de allí, por ejemplo, el 
uso del guaraní, lengua que hablaba la mayor parte de la población, o el uso de imágenes, 

* Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICET) y Universidad Nacional de Tucumán.
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que descifraban el mensaje a quienes no sabían leer3. A través de esa prensa el gobierno 
buscó regular las conductas y modelar las representaciones, por lo tanto, los periódicos 
de trinchera tuvieron un papel pedagógico, disciplinante y creador de rasgos identitarios.

El objetivo de este trabajo es investigar cómo entendieron la guerra los periódicos de 
trinchera: sus causas, sus consecuencias, el rol que atribuyeron a los líderes políticos y a 
los soldados de ambos bandos. Este análisis parte de la premisa de que narrar la noticia 
constituye por sí mismo un acontecimiento distinto del hecho que se narra. Los periódicos 
reúnen y transmiten noticias e información, por eso el estudio de la prensa de la época 
permite establecer qué hecho era considerado información que debía ser transmitida, 
selección que sin duda respondía a un variado conjunto de determinaciones. De acuerdo 
con Robert Darnton, cada sociedad desarrolla sus propias formas de caza y acopio de la 
información, de ese modo las formas en que se comunica esa información evidencia la 
manera en que una sociedad entiende su propia experiencia4. 

La guerra en la prensa de trinchera paraguaya
 
En El Centinela se alude a la guerra como “exterminadora”, “bárbara”, “monstruosa”, 

“fratricida”, “injusta”, como un “crimen de lesa libertad”. En Cabichuí, la guerra es 
definida como el conjunto de “todos los males que pueden afligir al género humano”; por 
ello un “pueblo civilizado, un pueblo cristiano”, características atribuidas por la prensa 
exclusivamente al Paraguay, solamente acepta la guerra cuando se trata de defender su 
independencia y sus instituciones5. Este es el caso de Paraguay, que lucha contra esos 
“feroces enemigos que nos han traido la mas infame y bárbara guerra, cuyo ejemplo no 
rejistra la historia del mundo”6. Por causa de este ataque, sostiene el periódico Estrella, 
el pueblo paraguayo se ha levantado en masa “para defender los derechos ultrajados y su 
independencia atacada de muerte por la triple alianza.”7 

Ante el ataque aliado, la “nación paraguaya” presenta una “guerra de defensa” no solo 
de su integridad territorial sino también de las “leyes”, del “orden”, de la “independencia” 
y del “republicanismo”, ya que se sostiene que la alianza no había proclamado la guerra 
solamente a Paraguay sino a la “civilización” y a las “luces”8. En la prensa de trinchera 
el combate de defensa es guiado por dos lemas “vencer ó morir” y “muerte ó libertad”, 
que aparecen reiteradamente en todos los periódicos. Además, se afirma que la “santa y 
justa misión” del Paraguay es la de “derrotar a los conquistadores”, calificados como una 
“horda de cobardes y abyectos mercenarios” que, por el contrario, tienen como lema “la 
esclavitud, el pillaje y el crimen”.  

En lo referente al estallido y a la continuidad del enfrentamiento, los periódicos de 
trinchera otorgaron diferentes grados de responsabilidad a cada uno de los líderes aliados. 
El argumento dominante en la prensa fue que la creación de la Triple Alianza había sido 
obra del Emperador del Brasil. Esta concepción aparece cada vez que se explican las causas 
del enfrentamiento. Pedro II es presentado como el “titiritero” que manipula al “imbécil” 
Venancio Flores y al “apóstata” Bartolomé Mitre. Estos dos últimos traicionaron a sus 
pueblos en pos de una guerra fratricida, bajo las órdenes y engaños del Emperador.

Para El Centinela, Pedro II fue el autor intelectual de la alianza, calificada como una 
alianza de la “codicia”, la “ambición”, la “traición”, la “ferocidad”, la “estupidez”, etc. Para 
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Cabichuí, Pedro II es quien ha declarado la guerra “más injusta y bárbara que jamás se ha 
hecho”; por ello, él es responsable “de las calamidades que están sufriendo los pueblos del 
Plata”9. En el periódico Lambaré, Pedro II es calificado de “cruel”, “zonzo”, “inhumano”, 
y es nombrado “el mayor ladrón de todo el Brasil”. Además, afirma de él que “no conoce 
a Dios” y que su único objetivo es quitar del Paraguay “al valiente Mariscal López”10. Al 
Emperador, El Centinela le otorga un nuevo título: “Pedro 3”, en reminiscencia de los “tres 
enemigos del alma”, de los “tres clavos en la cruz de Jesús”, y por ser la “cabeza principal 
del monstruo de tres cabezas que invade el Paraguay”. 

Para la prensa paraguaya el objetivo principal del Monarca era la expansión de su 
imperio por todo el territorio sudamericano, lo que acarreaba también la destrucción de sus 
aliados. Para la prensa, el deseo que tenía Brasil de absorber al Paraguay era una herencia 
colonial. Cabichuí afirma que el Paraguay ha sido siempre el objetivo constante de la 
ambición del Brasil. A su vez, asegura que una vez logrado este primer objetivo, el Imperio 
se lanzará a apropiarse de las demás Repúblicas vecinas: “la desaparicion de una República 
por el poder absorbente de la corona de Braganza, no seria sino el primer paso que su 
fuerza y diplomacia preparara para dirigir su alevoso ataque contra sus propios aliados, 
primero, y el resto de América despues.”11

La atribución de la mayor parte de la responsabilidad en el estallido de la guerra al 
Imperio del Brasil, se vincula directamente con el carácter de anomalía que los periódicos 
atribuyeron a la existencia de un Imperio en el contexto de países republicanos de América 
del Sur. Brasil fue nombrado como el “monstruo anti-republicano que ha sido tolerado 
hasta hoy en la América republicana”12. Se afirmaba que: “La guerra al Paraguay dejará un 
gran resultado a la América, y es la extincion de la última rama podrida que en virtud “del 
úti posidetis” hemos consentido entre las Naciones Republicanas”13. Por ello, El Centinela 
enunciaba que: “A D. Pedro lo castigaremos con las penas republicanas, arrancándole su 
gastada corona, y haciéndole pedazos el cetro”14. De esta manera, el principal beneficiario 
del triunfo paraguayo sería el mismo pueblo del Brasil, el cual en algunas oportunidades es 
representado como un abierto opositor a la guerra, como una forma de representar no solo 
su cobardía sino también la debilidad del gobierno imperial. 

La prensa hizo una clara diferenciación entre los soldados brasileños, los argentinos y 
los uruguayos, siendo los primeros criticados y ridiculizados constantemente. El desprecio 
hacia los soldados imperiales tenía su origen en la atribución del carácter de “esclavos” 
mientras que, en cambio, los argentinos y los uruguayos eran considerados “pueblos 
democráticos” y, por ello, “hermanos”. Cabichuí publicó diversos llamados a la acción 
a estos pueblos hermanos: “Despertad de vuestro sueño, argentino y orientales, y blandid 
un arma contra el enemigo tradicional de vuestras instituciones: unid vuestros esfuerzos al 
de este pueblo heróico que lucha brazo á brazo con el monstruo esclavizador”15. De esta 
manera se repite la idea del enfrentamiento entre dos sistemas políticos, la democracia 
contra la monarquía, la libertad contra la esclavitud.

Fue común la publicación de artículos que afirmaban que los argentinos y los 
uruguayos estaban descontentos con la acción de sus respectivos gobiernos, no solo porque 
habían embarcado a sus países en una guerra fratricida, sino también porque continuaban 
empecinados en proseguir una lucha en la que el triunfo era imposible de alcanzar debido a 
la bravura de los soldados paraguayos. En los artículos que El Centinela dedicó a analizar 
la situación interna de Argentina y Uruguay predomina el deseo de mostrar la desunión 
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existente entre los pueblos y sus gobiernos: “Corren aquí voces fundadas de que Buenos 
Aires está en conmosion, y que en un tumulto nocturno quizo el pueblo incendiar la 
casa particular de Mitre, la de Gobierno, y no se que otros edificios. A Flores tambien le 
quisieron minar su palacio en Montevideo.”16

Mientras esta clase de noticias se publicaban sobre los países aliados, la situación en el 
Paraguay era representada de una forma muy diferente, ya que según El Centinela existía 
un vínculo indestructible entre el pueblo y su presidente: “En la América democrática no 
conocemos un pueblo mas unido a su Gobierno que el Paraguay (…) cuyo incontrastable 
poder y grandeza nace de esa union (…) Esta es la verdadera union y la alianza mas 
legitima que dignifica al pueblo soberano.”17

Solano López es caracterizado como el guía irremplazable del pueblo paraguayo, guía 
no solo en la táctica militar sino también en lo moral y espiritual. Si bien el culto a la 
personalidad de López era anterior a la guerra18, el conocimiento en 1866 del Tratado de 
la Triple Alianza19, en el que se había establecido que la guerra era contra el gobierno, 
concretamente contra López y no contra el pueblo paraguayo, provocó una mayor exaltación 
de la unidad entre el pueblo y Solano López. Los periódicos explicaban constantemente 
que:

“Pedir que el Gran libertador abdique la Presidencia de la República, y se 
proscriba á Europa, es decirle al pueblo que maldiga sus sacrificios, al ejército que 
sepulte sus laureles y á la Nacion que incline sus orgullosa frente. ¿Qué hará el 
pueblo sin el Mariscal López? ¿Qué haría el Ejército Paraguayo sin el Capitan que 
lo ha conducido triunfante en las borrascas? ¿Qué haría la Nacion sin su ilustre 
Magistrado? (…)  el Paraguay sin el Mariscal López, sería la presa del Brasil (…) 
Sería un cuerpo sin cabeza, por eso el pueblo ha resuelto correr con su querido 
Presidente la misma suerte que Dios le depare.”20 

A medida que las tropas aliadas avanzaban sobre el suelo paraguayo, los periódicos 
aumentaban los halagos destinados al Mariscal, construyendo de esta manera el mito 
de López, quien incluso llegó a ser considerado “un hombre superior”, el único capaz 
de “conducir el timon del Estado con una política mesurada, dando impulso á todos los 
elementos del progreso, abriendo las fuentes de la riqueza pública por medio del fomento de 
la industria naciente”21. Mientras Solano López era considerado una divinidad, comparable 
a Cristo y Moisés, Pedro II era comparado, en cambio, con el mismo Diablo. Por su parte, 
a Mitre y Flores se los comparaba con Judas, por haber traicionado a sus pueblos.

El mito de López se mantuvo a pesar de las consecuencias nefastas del conflicto y a 
medida que la guerra se acercaba a su fin fue haciéndose incluso más fuerte. Leemos, por 
ejemplo, en la primera edición de Estrella en 1869: “al MARISCAL LOPEZ debe la Patria 
en la actualidad toda su gloria, toda su grandeza, todo su ser. Sin el MARISCAL LOPEZ, 
no obstante todo el valor del pueblo paraguayo, la independencia de la República habría 
fracasado á los primeros embates de esa inicua Triple Alianza.”22

Para la prensa, el pueblo paraguayo no luchaba solamente en defensa de su Mariscal 
sino que se sacrificaba en favor de la democracia. La causa de Paraguay era la defensa 
de los valores universales y como tal se extendía a toda América, porque Brasil no solo 
atacaba militarmente al Paraguay sino que invadía la independencia de todas las repúblicas 
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americanas. Por ello, la contienda no era solo por la defensa territorial del país sino también 
por la defensa de la libertad, del derecho, de la soberanía. Así, una vez derrotado el enemigo, 
“el Paraguay dirá á la América: He salvado la Democracia”23. El éxito del Paraguay, 
asegura El Centinela, será también un triunfo para el mismo Brasil ya que sus súbditos se 
convertirán en ciudadanos de pleno derecho: “Los negros tendrán que agradecernos, por 
que al fin los haremos vivir sin argollas, sin cadenas y sin opresión.”24

Con respecto a la relación entre Paraguay y el resto de los países sudamericanos no 
involucrados en la guerra, la conclusión a la que llega El Centinela es que existe una 
“identidad de causa, de sacrificios, de valor, de grandeza, y de heroicidad” entre todos los 
países sudamericanos. Por esta razón, asegura el periódico, “jamas hemos desconfiado del 
voto unísono de toda la América democrática”25. En una posición contraria, Cabichuí critica 
duramente a los países sudamericanos por “mostrar glaciar indiferencia en los grandes 
sucesos que se están desarrollando en los márgenes de los ríos Paraná y Paraguay”. Por 
ello, reflexiona, “América al no estar moviendo un solo paso estaba cayendo en una gran 
imprevision política”26. No obstante esta clase de afirmaciones no hubo en los periódicos 
de trinchera pedidos explícitos de apoyo a los países sudamericanos, ya que se sostiene que 
la victoria está asegurada debido a la “buena causa que se defiende”, la que era calificada 
además de “sagrada”. Paraguay es representado como una “nacion culta e virtuosa”, que 
se diferencia del Brasil fundamentalmente por respetar los derechos de las naciones y de 
los individuos. Por ello, El Centinela manifiesta que la “epopeya paraguaya” es también la 
“epopeya americana”, que la lucha del ciudadano paraguayo en la guerra lo convertiría en 
el “héroe americano”, con el “gran López” como el personaje histórico principal. Para este 
periódico las “valerosas lejiones; la virtud y grandeza de los ciudadanos, los sacrificios de 
la muger y la sorprendente resolución del pueblo” paraguayo, ofrecían el “material mas 
fecundo para la epopeya americana.”27

A pesar de la falta de acciones externas concretas en apoyo de Paraguay, los periódicos 
de trinchera sostienen que la lucha del pueblo paraguayo era altamente valorada en todo 
el mundo, por ello, afirman que en “todos los periódicos de América y de Europa solo se 
dicen lindezas de su valor y arrojo”28. De Europa, calificada como “el mundo ilustrado 
é imparcial”, El Centinela asegura que “corren de boca en boca nuestros espléndidos 
asombrosos triunfos sobre las huestes de la esclavitud“29. Para este periódico, la nación 
paraguaya además de ser “aplaudida por el mundo”, es también felicitada por “el soberano 
tribunal de la opinión”, el cual “ha pronunciado su infalible veredicto, condenando la 
cruzada vandálica de la alianza y dando un voto de aprobacion á la heróica República del 
Paraguay”30. 

El enfrentamiento en imágenes

Los grabados de la prensa ilustrada fueron un poderoso instrumento de propaganda 
para el gobierno paraguayo. Las imágenes difundidas por esa nueva prensa de guerra 
se cargaron de fuertes interpretaciones simbólicas, transformándose en instrumentos de 
defensa nacional. En realidad, ambos bandos crearon imágenes estereotipadas del otro y 
de sí mismos, extendiendo el enfrentamiento a ámbitos más abstractos que el de la lucha 
armada. 
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La utilización de grabados respondió a una voluntad política, mediante ellos se 
buscaba crear complicidad con los lectores, ofreciéndoles imágenes en resonancia con 
su experiencia cotidiana31. Al explicar el nacimiento de esa prensa ilustrada no debemos 
olvidar que los soldados conformaban su público principal, es decir, que la incorporación 
de imágenes buscaba saltear el acuciante problema del analfabetismo existente entre la 
tropa. Las imágenes son fáciles de entender, ya que sin saber leer se puede comprender 
su mensaje y contenido. En busca de una mayor claridad en el mensaje, las imágenes se 
complementaron con los textos reduciendo con ello su polisemia. Asimismo, con el fin de 
garantizar una correcta recepción de lo que se transmitía a través de la prensa de guerra, se 
difundió en los campamentos una nueva forma de lectura grupal y en voz alta.

Al representar a sus enemigos los artistas paraguayos blandieron su buril para crear un 
gran zoológico en las páginas de los periódicos de trinchera. La animalización es el recurso 
negativo preferentemente empleada por los grabadores para representar a los líderes 
aliados y a los soldados brasileños. La gran cantidad de ejemplos del uso de esa estrategia 
se explica por las diversas posibilidades que ofrece al artista. 

Caballero Campos y Ferreira Segovia consideran que la animalización del adversario 
fue una respuesta a la condición de salvaje atribuida a los paraguayos por parte de los 
aliados32. En oposición a esto, los paraguayos se definieron como civilizados, como una 
nación de guerreros que debió armarse para enfrentar a un “ejército de macacos”, es decir, 
de bárbaros. Cabe aclarar que la referencia a los soldados aliados como macacos se hace 
solamente con respecto a los soldados brasileños, quienes conformaban el grueso del 
ejército aliado.

Encontramos así presente la oposición civilización/barbarie, juego de contrarios que 
constituyó uno de los elementos fundamentales en la definición de identidades nacionales 
a partir de la diferenciación con los enemigos. Los aliados eran los bárbaros por su único 
“propósito de asesinar, esclavizar y exterminar” al Paraguay33. 

En los grabados, los soldados brasileños y los líderes aliados son representados con 
mayor frecuencia que los soldados paraguayos. En los treinta y seis números analizados de 
El Centinela, se encuentran cuarenta y nueve imágenes, de las cuales treinta ilustran a los 
aliados. Frente a varias caricaturas de los líderes enemigos, aparece solo una representación 
de Solano López. El más caricaturizado fue Pedro II, seguido por Mitre y Flores. La escasa 
representación gráfica de la figura del Mariscal contrasta con la gran cantidad de textos 
que refieren a él como un “hombre extraordinario, á cuya inspiracion y génio ha querido 
Dios ligar nuestra suerte”, quien además, “conduce a su pueblo maravillosamente, obrando 
prodigios de valor y de insuperable previsión.”34

A través de la animalización los grabadores buscaban ilustrar la inferioridad, incapacidad 
y la dependencia de sus adversarios35. Mientras que Pedro II fue frecuentemente representado 
como un mono (Figura I), acompañado muchas veces por su esposa la Emperatriz, dibujada 
también como una mona, Mitre apareció representado como un podenco y Flores como 
un burro o un caballo. Ante estos animales desprovistos de rasgos de peligrosidad, los 
paraguayos son representados como cazadores. 
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Figura I

Fuente: El Centinela, n°3, 09/05/1867.

Para ilustrar a Paraguay los grabadores recurrieron a la imagen del león como símbolo 
de la nación paraguaya, de su majestuosidad y poder. Mientras que en los textos se hace 
referencia al “ejército de leones” y al “soldado león”, para aludir a la valentía y bravura con 
la que los paraguayos enfrentan al “ejército de macacos”36. El león37, “el rey del valor y de 
la fuerza”, simboliza en los grabados la valentía de las tropas paraguayas, las que provocan 
pánico a sus enemigos. 

En Cabichuí, leones que amenazan con sus peligrosas garras, simbolizaron a las 
fortalezas de Humaitá y de Curupaity, mostrándolas como impenetrables para los aliados: 
“Nuestros leones no transigen, ellos tienen la presa entre las garras”. En otra oportunidad, 
la figura del león aparece para representar el poder de los cañones elaborados en el arsenal 
paraguayo, con el objetivo de mostrar la vulnerabilidad de los acorazados aliados38. Frente 
a ambas imágenes, el periódico concluye “somos invencibles!”.

El gran valor simbólico otorgado a la figura del león se convierte en una imagen positiva 
de la acción de los paraguayos en los campos de batalla. Ese león aparece atacando a Mitre 
y al Marqués de Caxias, quienes a pesar de querer huir no pueden hacerlo porque tienen a 
sus espaldas a Pedro II amenazándolos con un látigo, obligándolos a combatir (Figura II). 
En esta imagen, el león representa no solo la ferocidad sino también de la unidad de todos 
los paraguayos en la lucha contra los aliados. Por el contrario, la cobardía de los enemigos 
es representada por el látigo que el Emperador debe usar para convencer a sus aliados de 
enfrentar a ese león que despierta temor, respeto y admiración.

Figura II

Fuente; Cabichuí, n°36, 09/09/1867.
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La representación de un Emperador que no logra domesticar ni a sus súbditos ni a sus 
aliados a pesar del uso constante del látigo y de cadenas, fue contrastada con la imagen 
de un Mariscal que, sin apelar a ningún instrumento de castigo, controla a un feroz león. 
El “indómito león paraguayo” fue dibujado en dos oportunidades de pié junto al Mariscal 
López; parado obedientemente a su lado para protegerlo y aguardando sus órdenes para 
pelear por él. De esta manera, López es representado como el domador de un terrible 
león que simboliza a la nación paraguaya, que tranquila y firmemente espera sus órdenes 
para avanzar sobre los adversarios (Figura III). Sin embargo, en el texto que acompaña el 
grabado, López aparece como algo más que un simple domador; aparece como el creador 
de la nación paraguaya: “El Mariscal López en medio del fragor de la guerra (…) ha hecho 
surgir una nueva nación, que el mundo mira sorprendido (…) una nación que combatiendo 
por la causa del derecho y de la libertad, con una bravura y abnegación supremas”39.  

 
Figura III

 

Fuente: Cabichuí, n°85, 13/05/1868.

Los artistas de los periódicos ilustrados, además de la animalización, emplearon en 
sus grabados contrastes tales como claro/oscuro, grande/pequeño, hermoso/feo, para 
ilustrar las diferencias de los jefes de los bandos en pugna. En dos oportunidades Cabichuí 
representó a Solano López frente al Emperador del Brasil, su principal enemigo (Figura 
IV). En la imagen se observa a Pedro II de rodillas, empequeñecido y con cara de terror, 
ante un Mariscal de grandes proporciones que lo amenaza con su espada. A espaldas del 
Emperador, los ejércitos aliados huyen despavoridos, mientras que por el contrario, detrás 
de López, los soldados del ejército paraguayo avanzan firmemente, bien uniformados pero 
descalzos. Esta fue otras de las formas de representar esa unión indestructible que, de 
acuerdo a la prensa de guerra, existía entre López y su pueblo. 
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Figura IV

Fuente: Cabichuí, n°94, 24/07/1868.

Por el contrario, para representar gráficamente la desunión que reinaba entre el Emperador 
del Brasil y su pueblo, los artistas paraguayos ilustraron los problemas de Pedro II para 
reclutar nuevos soldados (Figura V). Por ejemplo, Cabichuí publicó un grabado en el que se 
observa a un grupo de individuos tratando de huir de los reclutadores armados, que recorren 
las calles de Río de Janeiro en busca de gente dispuesta a engrosar las filas del ejército 
imperial. Mientras que algunos de esos hombres logran escapar, los menos afortunados son 
apresados para marchar como “voluntarios” a los campos de batalla del Paraguay. 

Figura V

Fuente: Cabichuí, n°76, 23/01/1868.

Consideraciones finales 

La prensa paraguaya realizó una clara diferenciación de las responsabilidades de cada 
una de las autoridades de los países aliados en lo que respecta al origen y continuidad de 
la guerra, atribuyéndole al Emperador del Brasil la mayor parte de la culpa, señalándolo 
como el creador intelectual de la alianza. Más allá de las críticas a la persona de Pedro II, la 
prensa consideró que la existencia de un Imperio dentro del conjunto de países republicanos 
de América del Sur constituía una anomalía. Al interpretar el significado de la guerra de 
la Triple Alianza dentro del contexto americano, los periódicos de trinchera representaron 
el choque armado como un enfrentamiento entre dos sistemas políticos opuestos, es decir, 
que lo que en realidad estaba en lucha era la república contra la monarquía, la libertad 
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contra la esclavitud, la soberanía del pueblo contra la dependencia. 
Dentro del contexto americano Paraguay es definido como una nación joven, 

caracterizada por ser civilizada, cristiana, moderna y autosuficiente, que sacrifica 
su sangre en defensa no solo de su independencia y soberanía, sino de los principios 
republicanos comunes a toda América, ya que las pretensiones reales del Imperio del Brasil 
eran conquistar primero a Paraguay y luego a sus propios aliados. Incluso, se asegura 
que Paraguay puede derrotar completamente solo a los aliados, a pesar de su superioridad 
numérica, debido a la santidad y justicia de la causa que defiende. Los artistas grabadores 
representaron gráficamente la imposibilidad del triunfo de los aliados a través del uso de 
múltiples estrategias; el Emperador macacuno, máximo responsable de la guerra, no podía 
vencer a la fuerte y valiente nación de leones guiada por López. 

A pesar de que el triunfo de los aliados se mostraba como inminente, el gobierno de 
Paraguay continuó publicando periódicos que defendían su causa y que convertían a la 
contienda en una cuestión de Estado. Fue en este contexto en el que la prensa de guerra 
transformó escasez en prosperidad, derrotas en triunfos y víctimas en héroes con el fin de 
movilizar a los paraguayos en defensa de su Presidente y de su país. El apoyo incondicional 
del pueblo paraguayo hacia su líder no fue explicado por la coyuntura bélica sino que fue 
atribuido a las condiciones excepcionales manifestadas por el Mariscal en el desempeño 
del poder. Con esta clase de argumentos se construyó un mito alrededor de la figura de 
López, llegando incluso a asimilar la desaparición física de su persona con la aniquilación 
del pueblo paraguayo.
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alterarse, por que conoce la cobardía de sus adversarios, que no resistirá al empuje de su esforzado valor”. El 
Centinela. Año 1, nº16, 08/08/1867, p. 1.

38 Cabichuí, nº17, 08/07/1867, p. 2.
39 Cabichuí, nº22, 24/07/1867, p. 1.
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