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Dentro de las investigaciones en comunicación, poco
se ha hecho en Guadalajara en cuanto a la historia del
periodismo se refiere. Son muy escasos los acerca-
mientos descriptivos al tema en el ámbito regionall,
para no hablar de los estudios analíticos, prácticamen-
te inexistentes. La situación que describe Toussaint de
los estudios sobre prensa, se aplica en Jalisco a la
perfección: "Cuando se ha hecho historia de la prensa
o realizado estudios sobre los periódicos, se les ha
visto aislados de la sociedad que les da origen. Por ello
se han producido mayoritariamente descripciones,
biografías y hemerografías que recogen datos sueltos"2.

En este artículo procuraremos enunciar de manera
breve los objetivos, las hipótesis y el marco teórico de
una de las investigaciones que sobre este tema se está
llevando a cabo en Guadalajara. Esta no pretende ser
puramente histórica y mucho menos descriptiva;
yendo más a fondo, pretende utilizar los métodos de
la investigación comunicativa para lograr dos ob-
jetivos:

considerarlo como el primer periódico moderno de
occidente: por su tiraje, por haber sido el primero en
usar el linotipo en la ciudad, por el descenso en el
precio de venta y por su gran circulación en varios
estados e incluso fuera del país. La Gaceta es, además,
uno de los periódicos más longevos y la primera
empresa periodística como tal en Guadalajara (para
1910 había sacado a la luz, bajo la razón social La
Gaceta de Guadalajara, un semanario, un diario de la
mañana, un diario de la tarde y un diario llamado
circunstancialmente La Gaceta de Jalisco).

Consideramos importante su existencia, ya que
está en auge justo al inicio de la RevoluciÓn Mexica-
na, y a diferencia de otros periódicos que mueren al
filo de 1911, La Gaceta sigue apareciendo hasta julio
de 1914 cuando, tras la entrada de los constitucionalis-
tas a Guadalajara, es confiscada la maquinaria y sus
talleres, en los que posteriormente se manufacturará
un periódico de esta facción, a la postre ganadora de
la revolución. Es por esto que hemos pensado que se
podrían lograr con este órgano de prensa los objetivos
que nos hemos impuesto.

Fundamentos del estudio

Un análisis del proceso de transformación interna
del periódico, reflejo del proceso de i.ndustria1iza-
ción que empezaba a experimentar la prensa del
país a finales del porfirato.
Un análisis de la relación existente entre los
cambios de la realidad (en este caso el inicio de la
Revolución Mexicana) y su representación en un
medio informativo específico: La Gaceta de
Guadalajara.

2.
Trataremos de probar en esta investigación en torno
al primero de los objetivos anteriormente enunciados,
que:

Candidata a maestra en sociologia por la Universidad de
Guadalajara. Investigadora del Instituto de Estudios Sociales
de la U. de G.

Este periódico fue escogido ya que coincidiendo con
varios estudiosos de la prensa nacional3, podemos
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26...comunicación en renglones

a este autor. Para el mejor entendimiento de la manera
en que hemos adaptado su modelo, es necesario hacei
un breve resumen de lo que es la teoría de la media-
ción. Esta teoría consite en el estudio del control social
que ejercen las instituciones actuando sobre la inter-
pretación que hacen las personas de la realidad. En
esta tarea de control participan aquellas instituciones
sociales que administran la producción y la oferta de
información: la familia, la escuela y los medios de
comunicación, por ejemplo. Estos últimos se presentan
como mediadores que dan una representación de lo
que ocurre en el mundo, proceso que se puede con-
siderar a varios niveles:

de referencia relativos al acontecer, a propósito de los
que se comunica, y desde el punto de vista material
son un conjunto de expresiones que ocupan una
determinada localización.

Estas dos dimensiones requierén tres tipos de
análisis:

2,

3.

4

a) De contenido. para estudiar los datos de referen-
cia que aporta un producto comunicativo. Este
primer tipo de análisis pretende identificar la
forma en que el medio realiza su labor de mitifi-
cación (mediación cognitiva) cuando relaciona en
el relato el acontecer con las normas. Para ello
toma en cuenta los personajes, sus roles, atributos
y objetivos, interaccioI}es, fracaso o éxito de la
empresa y las conductas que dan lugar a normas.

b) Formal, para estudiar la materialidad del producto
e investigar la manera en que el medio realiza su
trabajo de ritualización (mediación estructural)
dando noticia del acontecer en los marcos prescri-
tos por el diseño del medio. Toma en cuenta la
clase de mensaje de que se trate (textos, fotos,
etc.), el espacio que se le destina, la ubicación que
tiene dentro del cuerpo del medio y el género al
que pertenece.

c) De participación del medio en la producción del
acontecer plíblico. sabemos que el acontecer
público del que dan cuenta los medios está im-
puesto en parte por los sucesos emergentes (sistema
de referencia) y por la selección de aconteceres
que lleva a cabo cada medio. Para estudiar la
intervención del medio en la producción del
acontecer público, habrá que tomar en cuenta la
atención puesta a los referentes, la elección de
ciertas fuentes, la acotación de los aconteceres en
un marco temporal y en un marco espacial, el
número de agentes que participan, si se da cuenta
de ellos y cómo se catalogan los hechos. Todo a fin
de evaluar la realidad que los medios ofrecen a los
receptores4.

5.

Estos tres tipos de análisis son los que habrán de
efec;tuarse en nuestro trabajo, aunque más que adop-
ción. literal, se hará una adaptación del modelo,
agregando algunos planteamientos teóricos en lo que
concierne al proceso de transformación interna del
periódico. Juan Torres López, autor también espa-
ñol, considera a la comunicación como intercambio,
tomando en cuenta el contexto social en que se llevan
a cabo los actos comunicativos, y elabora un análisis
de la empresa comunicativa desde el punto de vista
económico. La prensa es considerada como una
industria que apunta a la obtención de beneficios, que
difunde noticias y pasatiempos como mercancías y por

6

El de la institución mediadora, que selecciona
determinados aconteceres para hacerlos públicos.
El de los actores de la comunicación, que tienen
a su cargo la iniciativa de la información.
El del control ejercido por los interventores que
pueden determinar la producción comunicativa.
El de la mediación cognitiva. orientada a lograr
que todo aquello que cambia tenga un lugar en la
concepción del mundo de las audiencias. Su
función social es lograr un ajuste entre los sucesos
y las creencias; relaciona el acontecer con el creer
para lograr un consenso.. Tal mediación se expresa
de dos maneras: por las características expresivas
de los datos de referencia y por la diferente
manera en que estos datos se ponen en relación
unos con otros.
El de la mediaciól1 estructural. destinada a lograr
que aquello que irrumpe -la información- sirva
para realimentar las modalidades comunicativas de
cada medio productor. Está basada en el uso
expresivo del medio, y por tanto, determinada por
sus características tecnológicas, (estas capacidades
están determinadas por las intervenciones sociales
que llevan a cabo las instituciones comunicativas
que controlan el medio), la información, que es
imprevisible, debe adaptarse a patrones estableci-
dos; se utiliza para lograr un ajuste entre acon-
tecer y prever; se expresa en la selección que se
hace de los datos, la cual determinará su ob-
jetividad, la permanencia y la completitud de la
información.
El de la represel11aciól1 que se hace cada uno de
los receptores del medio, la cual depende de otros
factores personales y siempre será distinta.

Martín Serrano se ocupa, en la obra referida, de
estudiar los puntos cuatro y cinco. La mediación
cognitiva y la estructural se llevan a cabo en el
producto comunicativo que, desde el punto de vista de
las representaciones, consiste en el repertorio de datos
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En cuanto a la muestra específica (noticias de la
Revolución, de noviembre de 1910 a mayo de 1911),
habremos de analizar: la temporalidad de los relatos;
el estilo y las modificaciones que sufre; los ámbitos
sociales en que se desenvuelve la acción; los espacios
físicos donde transcurre la acción; los instrumentos
necesarios para el logro de los objetivos del actor; los
actores del relato (héroes y antihéroes); las normas y
castigos (control social de los actores según su fun-
ción); otros contenidos del periódico, no sobre la
Revolución, y otros espacios del periódico.

Finalmente, para demostrar el carácter industrial
del periódico, nos basaremos en los siguientes criterios:
cantidad de publicidad; tiraje; nivel de las fuerzas
productivas; carácter de las relaciones sociales de
producción; alcance en la distribución; contenido
(formato, cantidad de notas informativas en relación
con la cantidad de artículos de opinión, estilo de la
nota informativa, localización de las notas rojas y
sociales dentro del periódico).

Algunos resultados preliminares

El trabajo realizado hasta ahora nos indica Que las
hipótesis Que planteamos al principio siguien sos-
teniéndose: La Gaceta de Guadalajara es el primer
periódico moderno de la ciudad y de la región occi-
dente de México. Sin embargo, habremos de hacer
algunas puntualizaciones respecto al modelo original.

En cuanto a la cantidad de publicidad, nos en-
contramos con la sorpresa de Que la mayoría de los
diarios de la ciudad tenía un alto porcentaje de ella
(en todos los casos, cercana al 50% en promedio) y
esto, antes de 1900. Sin embargo este sólo hecho no
demuestra Que dichos diarios fueran por ello moder-
nos; todos presentan características inconfuJ1iJibles del
periódico artesanal: grandes artículos políticos :. de
opinión en la primera plana, formados en í:lrgas
columnas Que ocupan todo el espacio, sin ningún
grabado o ilustración y sin alternar otro tipo de
contenidos; alta proporción de notas rojas y de sociales
ocupando también la primera plana; casi ninguna
noticia y mucho menos internacional. El único perió-
dico Que muestra variantes es La Gaceta de Guadala-

jara.

adaptación del más extenso de M.M. Serrano para la
construcción del acontecer6.

En esta etapa se tomarán en cuenta datos de
edición, tiraje, formato y director de los periódicos
para la formación de cuadros comparativos; el espacio
concedido en cada órgano de prensa a la Revolución,
así como el área total de cada uno; los encabezados de
las noticias sobre la Revolución; las fuentes utilizadas
para la obtención de la información; el cuadro de
unidades informativas sobre la Revolución en cada
periódico; una catagorización temática sobre la
Revolución; el detalle explicativo de cada categoría
temática, buscando diferencias y similitudes entre los
diarios estudiados, para responder a las preguntas:
¿Cómo se presenta La Gaceta respecto a otros periódi-
cos? ¿Hay diferencias fundamentales en su manera de
aborQar la Revolución?

Este modelo de análisis -por lo demás el más
específico y adecuado a nuestro objeto de estudio en
este punto- servirá, por un lado, para ver en su
conjunto, aunque sea de manera general, cómo se
informó del estallido de la Revolución en la prensa
t::lcpatía (veremos cuál es la representación de la
realidad que hace la prensa en este punto, sabremos si
cambian sus formatos de manera apreciable ante los
acontecimientos que se están desarrollando), y por otro
lado, veremos si La Gaceta en este sentido es igual a
los otros periódicos (qué la caracteriza, si su estilo es
preciso) y trataremos de ubicarla política y social-
mente a partir de estos datos.

Con esta información podremos contestar a la
interrogante general: ¿cuál es la influencia del cambio
político en la especialización del medio?

Sin embargo deberemos buscar otras posibles
causas de cambios en el formato y en el contenido:
económicas (mayor o menor espacio de publicidad); de
composición cualitativa de la audiencia (a quién está
destinado el periódico y de qué manera cambia);
ámbitos de difusión (las secciones que se imponen a un
periódico local; los temas que debe tratar, localmente
condicionandos); ¿cuál es el uso social del periódico en
sus distintas etapas de transformación?, ¿se debe la
especialización temática al uso social, al cambio
político, al cambio tecnológico?, ¿en qué medida a
cada uno de ellos?; ¿cómo tratar el caso de que tanto
el formato del periódico como el tratamiento del
acontecer e incluso el acontecer mismo se estén
transformando?, ¿cómo se da la ritualización de la

información?
Este último punto será analizado a través de: la

procedencia de la información; la organización del
espacio dentro del periódico, y los géneros. Trataremos
de descubrir si estas características se alteran al inicio
de la Revolución.

Este periódico nació en 1902 como semanario
(fluctuando entre 8 y 14 páginas), bajo la dirección de
Luis Manuel Rojas. Fue clausurado ese mismo año por
ataques a las tropas del Ejército de Reserva, creadas
por Bernardo Reyes.

Resurgió en 1904, en sociedad mercantil cons-
tituida por el antiguo director y Trinidad Alamillo,
quien luego se convertiría en dueño absoluto. Alami-
110, colimense de nacimiento, ocupó varios puestos en






