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"Era el tietnpo en que se nos abría el paraíso 
en todos los minutos del día". 

llugo Gutiérrcz Vega 
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l. PLANTEAMIENTO 

Luego de catorce años de trabajar en una en1presa periodística, 
de recorrer desde el prin1ero hasta el más alto nivel de 
rcsponsabilid'1d profesional dentro de ella. presento esta 
mcn1oria para hacer una rclacilln de córnn fue ese <lcscn1pcño~ 
para analizar d<ln<lc y córno contrihuy<'l en su ejercicio 111i 
formación acadéniica ---s1 es posihh..: consi<lcrarla en su 

conjunto-- y tratar <l...: fonnular. 111;.í~ espccífican1ctc. la rclacil.Jn 

que existe cntn: el Plan th: E ..... tu<lio~ de la carrera Lle Pcrindi~n10 
y Comunicaciún Colectiva de la E:-.;"F':P /\.cat1'ín. con el 
desempeño pr:.íctico de esta disciplina. l~<->gican1entc. :-.un 
muchos los factorc~ que inciden en un hucno. rnalo o nic<lincrc 
dcscn1pcño pr·ofcsional adcn1üs de la sola fonnacil.'ln aca<li.:rnica. 
Por ello. este trabajo Slllo har;.i r11cnciún cxplícita <le los 
contenidos y ohjeti \'os de las 111aterias cua1H..Jo ex isla una 
relación directa con lo quL" ha sido la cxpcrienci;.1 y evaluará la 
relación tcórica-prüctica en aquella~ n1atL·ria.., que definen 
cspccífican1cntc el quehacer periodí~tico. paniculannente en el 
pcriodisn10 cscri to. 

Mi trabajo en la revista \/ogue-Aléxico se inicia en julio de 
1981. con10 corrector de pruebas tipográficas y originales 
mecánicos (se dice así de la ..... páginas ya lista~ para pasar a 
negativos). Durante un año, rne ocupé de esta labor. pudiendo 
al siguiente redactar notas .. artículos breves y realizar algunas 
entrevistas .. más la corrección Oc originales. 

A partir de 1983 se nlc asignan las tareas propias de un Jefe 
de Redacción, tales corno: encomendar colaboraciones. solicitar 
y supervisar fotografías .. corregir originales .. realizar entrevistas 
y reportajes, supervisar cabeceo y subtítulos de los textos, 
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checar las páginas que pasan a negativos y todas las demás 
tareas relacionadas con Ja redacción de una revista. 

En 1986 fui designado Coordinador editorial que. corno el 
nombre lo indica. es el encargado y responsable de toda Ja parte 
editorial de la revista. y fungí con10 tal todo ese año. A fines de 
1986 fui non1brado Editor. que en térnlinos prácticos equivalió 
a ser el Director editorial de la publicación. Este nombramiento 
implicó. además de responsabilizarme formal y prácticamente 
de todo el trabajo editorial. de coordinar también el 
funcionamiento de Ja revista en relación con Jos otros 
departamentos que constituían Ja en1presa. los cuales eran 
Producción. Publicidad y Administración. Correspondía 
también al Editor representar a la publicación en todos aqueJlos 
actos externos de Jos cuaJcs formaba parte. y mantener una 
relación dinámica y estrecha con el Consejo de Administración 
y los propietarios de la revista. 

Para intentar evaluar Jo que fue este ejercicio profesional y 
establecer las relaciones que se dieron con mi formación 
académica. así corno detectar los aspectos en Jos que se puede 
percibir una suficiencia o ausencia de las asignaturas del Plan 
de Estudios que cursé ( 1977- 1981 ). realizaré en primer término 
una descripción de lo que esta publicación fue. explicaré su 
organización interna y su ciclo de producción. y Juego haré una 
relación cronológica de lo que representó mi desempeño 
profesional. para poder analizarlo así a la luz de las 
estructuración académica. Dejo para el final las relaciones y 
conclusiones generales que pudieran obtenerse. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Antecedentes de la revista 

Esta experiencia profesional se dio en la revista Vogue. una 
Publicación mensual de la empresa Carta Editorial de México. 
S. A .. perteneciente al Grupo Novedades. La revista Vogue 
tiene ntás de cien años de existencia .. se originó en los Estados 
Unidos en 1892 y actualn1entc la cditan dicz países en el 
mundo. Estos son: los Estados Unidos. Gran Bretaña. Francia. 
Alemania. Italia. Brasil. :\1.óxico. España y Singapur. Los diez 
países editan la revista h.:ijo dos sistc1nas: el prin1cro y más 
común.. constituyendo <lircctan1c.:ntc sociedades con la casa 
matriz y propietaria del non1hn: .. c·ontft_; l'ia.<·>t l'uhlication .... · .. con 
sede en Nueva York. a la cual pcrtencc:cn las publi<:acíones así 
editadas. y a quicn deben de sujetar tarnhién el lincarnicnto 
editorial y la supcrvisi<ln <le sus ~ontcni<los. 1::1 segundo sistcn1a 
es el de la franquicia. que. con10 dicha rnodalidad suele 
establecerlo, quien usa el título de la revista debe pagar cierta 
cantidad por tal derecho. sin ser necesarian1cnte parte de la 
sociedad propietaria del non1bre ni n:querir la supervisión de 
ella; tal era el caso de las publicaciones de Brasil. México y 
Singapur. 

2.2 Origen de Voguc-México 

La edición mexicana se 1mc10 en junio de 1980, coincidiendo 
con la euforia petrolera de aquellos años y con la creencia de 
que el país se perfilaba como una "potencia media" y de que 
había que prepararse para "administrar la abundancia". Se hace 
notar esta ':-;ituación por el tipo de revista que es Vogue: una 

11 



publicación cuyo asunto n1cdular lo constituye la 1noda. los 
ternas de belleza. el 111undo altan1entc sofisticado de lo que la 
gente fan1osa hace y dice: el confort y el lujo que reflejan su 
exclusivo estilo de vida: la arquitectura. el diseño. la 
decoración .. las artc~ plüsticas en general y los lugares donde 
vive. trabaja y se divierte esta clase de gente. Con dicha 
temática es claro que su público lo con,.,tituían reducidos 
segmentos d<: la clas<: ni<:dia. una gran proporción d<: la clase 
media alta y principahnente la clase alta. a la que dirigía toda su 
atención. 

Al inicio de la déeada de los ochenta se creía que :V1éxico 
era un país sólido cconcln1ica111cntc. Existía un cada vez nlás 
amplio n1ercado interno. <: importantes grupos de la clase media 
alta y alta hacían sus con1pras en 1-louston. Nueva York y Los 
Ángeles. En general. hasta antes de la devaluaciún de 1982 
estos grupos satisfacían !P·an parte <le sus necesidades de 
vestido .. tncdicina .. alirncntos y otros artículos considerados no 
elementales con n1crcancí3.s de in1portación.. y tenían su 
atcnc1on fija en los productos provenientl!s d<= los países 
desarrollados. debido en gran parte a la economía cen-ada que 
aún vivíamos por aquellos años. Víctor Hugo Celaya lo explica 
así: .. Hasta principios de los años ochenta :Vtéxico se 
caracterizó por tener una cconon1ía cerrada .. ya que prevalecían 
aranceles altos.. así con10 pcrn1isos previos y cuotas de 
importación. Con10 resultado se produjo un cstancainiento en la 
productividad. Pero con la apertura la situacton cambió 
notablemente. en el periodo 1985-1 995 México fue el segundo 
país en cuanto al aun1ento de sus exportaciones. sólo detrás de 
Taiwán. Aden1ás. las exportaciones de manufacturas se 
prcsentabañ en 1985 menos del 40 por ciento del total nacional 
y para 1995 alcanzaron el 84 por ciento de las ventas totales de 
México al exterior ... (Víctor Hugo Celaya. Ed. Universidad de 
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Sonora. Reros del ""'rcado global para el siglo XXI. México. 
1995. pp. 54-55.) 

Por eso. cuando Luis Carta. <.:! Editor y propietario del 
Voguc-lJrasil~ propuso a un l.!Il"'lprcsario 111cxicano la edición de 
la revista. el proyecto se consideraba ..:01110 algo suman1cntc 
pro1nisorio. Luis Cart<1 y Ró111ulo O"Farrill <.:onstituyeron Carta 
Editorial de México. S. J\ ..• t.:! 19 d.: 111arzo d.: 1980 y la revista 
Vo~uc-A-ft.;xico inicill su aparición al ptÍhlit.:o en junio de ese 
n1isn10 año. 

2.3 Desarrollo y fin de la revista 

Si bien editorialmente el proyecto no era algo claramente 
definido.' porque no existía nlás qu.: la intuición de que una 
revista internacional con10 V'oguc tendría éxito en un país con10 
México. la publicación tuvo una buena ac<:ptación <:ntr<: los 
anunciantes. quienes la apoyaron <.:on publicidad. Est.: hecho k 
pcnTiiti{> consolidarse y vo\\·crse una cn1pn.:'.'-.a exitosa. al n1enos 
en sus prin1cros doce o tn.:cc años de vida. Por lo 4ue respecta a 
su circulación y al ohjctivo de to<la n:vi~ta con1cn.:ial de llegar a 
un cada vez tnayor nún1ero dt.: lecton:s. a los ductl{)~ de '5-sta 
nunca les interesó. Sien1pn.: fue una n.:vista <le escasa 
circulación (de élite. se c..h.:c.:ía l que c..:n ~u~ n1ejorc~ n1onH.:ntos 
alcanzl> un tirajc <le uncl: n1il cjL·n1plare<... .. /\.<...í que .<...u soporte 
fundamental In constituyó desde un principio la publicidad 

1 La idc;i - ... Cf!"Ún 1ne h1 t:n1ncntú el pn111cr director. ~1<..:n!.1-. S...i.!1..:bi:.- {_huno. "'tul! lo fue 
<le 1980 a l'-JS1- era h;,1ccr .. un \"ogu .. t.·on cnntcn1du n11.:-...k..1nll .... -on tcn1..1 ... de '.'l.té~ico . 
... iguicn<lo en linc;,"" ~cn ... ·r;,i\e ... lo que la ... otra.., re\.l'•t•1-. h;1.._·í.111 en ..,u.., rL·..,pe..:thn ... paí ... c,~. 
Pur cllu lo.., prin1cro-. nútnero-. de l;.i 'er..,1ü11 nac1on.1l eran un 1.·{'n~lo111cr;,uJo de ~ci.:c1onc:-. 
de la:-. puhli~al:íone-. h\l1nún1111;,1-.. \:cni.tn . ..,,n n1ngU11 {lrdcn. colurnn<l" de al~uno ... 
cscritorc.., de rcnornhrc. rc..,crl..1-.. f11tl1,;r<"1fic01 ... 1...k fic-.1..1-. ~ rcun1<1nc.., "''-n.:1a!L· .... cntrcvi..,tas 
con arti!-ota.., y pcr-.. on.tlidaF...h:" del 1111.:d.io ... oc1.il. 11H1<.L..1 t 1ncJu..,o l..1 rcproducc1ún de pagin:is 
completa.., del \'oguc·l'cJrú. con Jo.., t1.·x10-. en fr.u11..'...:'-. duralltL" el pnn1cr afio). el 
horóscopo. cocina y In u~ual en un.1n.::"1-..1.1 tcr11cn1n.i de a4ucllo.., aflu-.. 
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pagada que exhibía en sus páginas. Y su talón de Aquiles, 
también. 

En 1980 y casi hasta finalizar esta década. práctican1entc 
ningún 1nedio se pr<;ocupaha por infonnar objetiva y 
vcrazn1cntc acerca de su tirajl! y cín.::ulacil1Jn. Si acaso. estas 
cifras prcocupahan tan sl"1lo a lns investigadores. quienes se 
horrorizaban al constatar In" ci<;ntos de 1nilcs d<: ej<:tnplarcs que 
circulaban de revista~ y periót.iico~. los (.,.·uah:::~ constituían <y 
siguen constituyc.:n<ln) el infran1undo literario nH!XÍcano. Pero 
ninguna en1pn.:~a. ninguna a:-.ociaciún di.: anunciantes o 
institucicJn verifil..'.'a\~.hlra ~c pn:ucupaha por confirn1;,,i.r el tirajc 
real de 1nuy n:spetahlc~ puhiicacione..., qut.::. a ~·cccs. t.::ran 
solamente conocida~ en \as ai;.encias de ruhliciúad o en las 
oficinas de prensa del guhicrno. don<le estahan su:--. verdaderos y 
únicos lectores. E~tc- fue el caso <le \,'ngll<'-,\f,;_\-ico. que ~n boca 
de la <;ncargada d<: Publicidad. Carolina :Vligoni Scicn/ .. llegó a 
tener una circulación <le ¡cincuenta n1il cjL:tnplan.:~~ l~o patético 
no es el número qu~ se decía t:ircutaha. '.'tÍnn que nunca se hizo 
un esfuerzo real por cuando tnl.!nos accn . .:arst.: a ~sta cifra. Bastó 
con que surgiera una asociación ~orno <.:-\ Instituto "\/crificador 
de Medios. en nnvicmhr<' d.., 1990. y qu<: con el apoyo de los 
principales anunciantes exigiera auditar a los n1c<lios impresos 
para conocer su tirajc y circulación real. pa.ra que esas grandes 
cifras se desinflaran. 

En junio de 1995 Vog1u··ML'xico cun1pliú quince años de 
editarse y. con este aniversario. desapareció del medio editorial. 
La devaluación del peso en diciembr<: de 1994, la contracción 
de la publicidad. pero sobre todo las exigencias de las 
principales agencias publicitarias y los anunciantes por auditar 
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y verificar tanto el tiraje como la circulación efectiva. 
fueron las principales razones que motivaron la cancelación de 
la publicación. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA 

3.1 Perfil Editorial 

La revista tiene como asunto esencial la 1noda. Aunque mucha 
gente piensa que el nombre es francés, se trata en realidad de la 
acepción tradicional de n1oda en inglt!s (\'O,t.:U<-': moda: in \'O!-!tte: 
en boga, de n1oda). Actuahncntc dicho ténnino ha sido 
remplazado por fashion, el cual es n1ús acorde con todo lo que 
significa 111oda. ya que connota estilo, elegancia, fonna y 
hechura y gente de buen gusto. Sin c111hargo. cuando Vogue 

surge en los l:.stados Unidos. en 1892. lo hace con10 una revista 
de 111odas. rnús cstrictan1cnte~ con1n una revista de patrones de 
n-iodas. así que su ~lsuntn principal durante n1ús de cien años ha 
sido divulgar esta actividad y tnUo lo <..\tIC..: acontece en ella_ Su 
perfil editorial lo ha con1plctadn y definido con asuntos arn:xos. 
tales como el cuidado del cuerpo. el ane del 111aqui llajc. los 
peinados y los ten1as de belleza en general. La revista no ha 
sido ajena ;:1 n1anifcstacioncs culturales cnn10 la litt:ratura. la 
música, la pintura. el teatro y el cinc. Ha sido una publicación 
de vanguardia en cuanto al di,.,cño. ilustraciones. empico de la 
tipografía y desde hace algunas d<.'cadas de la fotografía. En sus 
páginas han quedado plas1nados los n1odernos estilos de diseño 
y decoración. tales como el An Nouvcau y el Déco, sobre los 
que han escrito destacados escritores. 

Aunque cada edición se adapta finalmente a las 
exigencias del público del país donde se editan, todas tratan de 
mantener la línea general que ha sido establecida y confonnada 
por las de mayor renon~brc en el mundo: moda. belleza, 
sotisficación y el reflejo de un nivel exclusivo y refinado de 
vida. Así, mientras el Vo.<:uc francés e italiano acostumbran 
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poner mayor énfr1sis en la moda (son paises con una gran 
tradición en esta actividad y en el diseño). las publicaciones 
inglesa y alctnana dedican 111:.ís páginas a tc1nas cnn10 la 
n1úsica. el teatro. la literatura. la pintura y las artes en general. 
El Vogut' nortcan1ericann es c~lehre por abrir su~ p:.igina~ tanto 
a los exponentes de la alta cultura <<ligan1os Pollock. t:n l:..i 
pintura: John Cagc. en la 111ú~il.:a~ L~unnin!-!h~tn1 y Cirahatn en la 
danza .. etc.) con10 a los de la cultura n1asiva (\o, Bcatlcs. An<ly 
Warhol. ;\-1adonna o :'vlieha<.:l Ja<.:kson ). y a tratar 11.:1nas que hoy 
se consideran inc.Ji....,pensahlc:-- en toda puhlicaci<'ln fcrnenina: 
salud .. los cui<laUos <lcl cuerpo. inforn1aciún suhn.: productos 
cosméticos. hon.'lscopos. entre'\·i:--ta~ con arti~tas y 
personalidades del n1cdio social. el turis1110 y lo..:. fan1osns en 
gcncraL así con10 la resella de las activiU.:idt.:s que- rctlcjan el 
tipo de vida del público al cual s<.: dirig..:. 

Cuando \"oguc-;\,féxico aparece en 1 QXO trat:..i de 
reproducir esta tc1nática. aunque se enfrenta Je inn1cdiato con 
limitacion..:s propias de un país <.:mno :\léxico. En el caso de la 
moda. por ejen1plo. no hay auténticos dis..:ñadores. Los pocos 
que existen se desenvuelven entre la in1itación de lo que sucede 
en París. Milán o 0:ucva "York y un diseño n1CLs folklóri..:o que 
nacional. en el que son ohligados los colores d..: la bandera. 
detalles de trajes típicos y otros 1notivos ··nacionalistas·· con10 

el nopal y la serpiente. 

Con respecto a rdlejar el refinado y exclusi vn estilo de 
vida de nuestra sociedad. en México los verdaderos ricos 
siempre viven ocultos. Saben del abismo que los separa del 
grueso de la población y prefieren no exhibirse. Y si se habla de 
los nuevos ricos. éstos no tienen ningún refinamiento. El lujo 
chocante. cursi y delirante de un cxjefe de policía. de cieno 
empresario mueblero y de uno que otro boxeador. nos dan idea 
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de la sensibilidad que comparten. El estilo señorial de vida que 
un escritor como José Lópcz Portillo y Rojas describe de las 
haciendas en sus novelas. su nieto lo olvida pronto y Jo 
transforma en <.:J estilo de la ostentación que la gente pudo 
conocer con10 Ja º'Colina del Perro". 

Y así las reuniones sociales. Las fiestas de la auténtica 
clase pudiente no aparecen resellad.as nunca. Ocurren sin que la 
prensa sea invitada y con acceso restringido. l .... as páginas de 
sociales dchcn llcnarsl.! entonces con una que otra recepción 
escandalosa de nuevo rico. con los ani vcrsarios de las estrellas 
de televisión~ y 111ayorn1cnte con reuniones cuyo único fin es 
publicitar un producto. propicdaó. persona o nombre. es decir. 
sin1plc pron1ociün. 

Pese a estas li111itacioncs. la revista óebi<'i de aóoptar una 
temátic<i que la hicicra continuaóora de la tradicicín eóitorial de 
sus homónin1as. Con !':icol.:ís Sünchcz Osorio. columnista de 
sociales y primer Din:ctor <le \l'og11t.·-J\4éxico~. se establecieron a 
grandes trazos his secciones que <.:on1prcnderían la estructura de 
la revista. Así. en el pri1ner númcro qucdó dcfinido que las 
secciones serían: :\1oda. Bclkza y Salud. Gente e Ideas. Cocina 
y Secciones (sic). 

:? Durante !<.U.., quince afi.t'' de c,1-.tcth:i.1 1•1 rc' 1-.ta tuvo tre-. rc-.pon!'>ahle~ edttorialc!->. 
Sánchez 0-.orin fue el pnrncro. de JUOlll <le 1980 a •tgu-.to de l 9S 1. De .... cpt1cmbrc de 
l 981 a febrero <le 19Xh lo fue 0-.val<lo Pedro-.o. con el título <le Editor. De n1arLo de 
19K6 a noviembre de c~c mi ... n10 ailo. el rc<l.1ctor de c-.ta mcn1oriJ c~tuvo al frente de la 
revista con el cargo de Coordinador E<litonal. y <le d1ciemhre de 14Xb a rnar.10 de 1995 
fungió como E<l11or. La difi.:rcnc1a entre un Editor y un Ducctor. en el ca~o de esta 
revista. er.i sólo uno1 cue~tiún de ténninn .... ya que pi.Ira efecto-. práct1co..,, el Editor 
rcali7.aba la~ fun"-·ionc .... <le un Director t:<l1tonal ('\Ca~e n1á!'> adelante). En ~cntido estricto. 
el Editor e~ quien puhl11.:.1 ) .... e rc-.pun-.:.1hil11'a lcgill ) Jdmini ... tr;.itivan1cntc de una 
publicación. norn1alrncntc e-. el ducfio o propictarú-. dl..· l;.i cn1prt:~a cl..htnri=..11. El Director 
Editorial es el rcspon!<.ahh: <le la polític.:1 de lo.-. contenido .... Todo c-.to . .-..cgún la estructura 
del periodismo nortcamcric•rnn. Sin c"1haq,!o. para nun1cn1'a~ puhlicacionc!-- nacionales. 
Editor y Director son ~inónimns. y c~tc era el ca ... o de \·og11t·-.\lé.üco. 
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La sección niedular. Se identificaba por el tema específico que 
abordaba. pero adc1nás porque al iniciar se exponía un breve 
punto de vista o corncntario editorial. el cual explicaba en 
pocas palahras los reportajes de rnodas que se exhihían en el 
número en cucstiün: cxplicaha tan1hién por qué se había 
elegido a tal o cual diseñador. el arnbicntc y Jos escenarios 
donde se 1110.-..trahan Jo;-. <liscñ.o.-.. y ocasinnahncntL" asurnía una 
posicicln ante algún acontccinlicntu ._.ocial. IJt:.-..pta.:.-.. venían los 
granUcs reportajes fotogr;.ificos. con las n1odclos rnostran<lo los 
diseños. y luego otros ternas n.:lati vos: cntn:Yistas con 
diseñadores. n.:port;.1jc:-. ;-.tlhn.: su.-.. tallt.:rc.-.. y ca.-..as: artículos 
sobre las grandes finna.-.. Uc di;-.e1lo: infonnacil~Hl .... ohrc los 

cambios e innovaciones 4uc .-..uccUc-n entre Ja ..... principalc.-.. casas 
de modas. y otras noticias que ocurn.:n en c.-..c universo. 

Belleza v Salud: 

Como su nombre lo indica. esta sección aborda los asuntos niás 
comunes de las revistas fc1ncninas. En el caso de \ 7oguc .. los 
anículos iban dirigidos incluso a un público 1n<1sculino. ya que. 
como también había páginas dedicadas a rnostrar n1oda para 
hombres. la sección se completaba con infom1ación sobre 
productos para el cuidado personal masculino. rutinas de 
gimnasia y otros asuntos relacionados con la presencia y figura 
de los varones. La sección era nluy irnportantc para la revista 
por cuestiones de tipo publicitario: Jos principales anunciantes 
(grandes casas de productos cosmetrcos. de pcrfun1ería y 
maquillaje. etc.) deseaban ver n1encionados sus productos en 
las páginas de la revista. así que esta sección ocupaba un lugar 
destacado. Los temas de belleza y salud eran tratados 
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principalmente a través de dos géneros periodísticos, el artículo 
y la columna informativa, además de la fotografía que también 
merecía un lugar preponderante. 

Gente e Ideas: 

Esta sección era un híbrido de reseñas fotográficas, reportajes, 
entrevistas y algunos artículos sobre arquitectura. decoración y 
turismo. e incluso algunos ensayos sobre asuntos artísticos. Lo 
má..<> sobresaliente. y acaso lo que le daba su carácter particular 
a la revista de entre sus hon1ónimas. era que dedicaba más 
páginas que cualquier otra a las reseñas sociales. Con una 
información breve ---.::1 qué. quién y dónde. casi sietnpn.::~- más 
los pies de fotos respectivos. se escribía sobre quiénes se habían 
casado. quiénes asistieron a la fiesta y dónde: lo n1isn10 cuando 
se trat'1ba de un anivers'1rio. de la inauguración de unas oficinas 
o del 1"nzanlicnto de un nuevo producto. Desde los pritneros 
números estas páginas gustaron tanto que pnícticamcntc no 
había suceso de tipo soci'11 -digno de ser rescñ'1do. es claro-
al que la revista no fuera invitada. Es evidente que a la gente le 
gusta verse fotografiada. 

Cocina: 

Número a número aparecía esta columna en la que un destacado 
gourmet ofrecía una receta exclusiva sobre algún platillo que, 
mientras más sofisticado y exclusivo fuera, mejor. Si se 
exceptúa la fotografía que la ilustraba, la cual procuraba tener 
una gran calidad artística. la columna era otra más de cocina., 
con la única diferencia de que trataba de ser menos común que 
la de otras revistas. 

21 



Secciones: 

Lo que así se denominaba no era otra cosa que las columnas, 
género que un periodista especializado escribe y que va en un 
lugar fijo de la publicación y aparece con una periodicidad 
establecida y un nombre que la identifica. Había columnas que 
hablaban de cinc .. teatro y n1úsica: otras eran hrcvcs ensayos .. y 
otras más eran colun1nas inforr11ativas o de con1cntarios. Estas 
columnas fueron 111uy variadas durante la existencia de la 
revista .. ya fuera por4uc los colahoradorcs no continuaban 
haciéndola. porque variaba el contcni<lo editorial o porque 
ciertos asuntos se ponían de rnoda -corno fucron lo~ de índole 

econón1ica. por cjernplo. 

A grandes trazos .. y con lo~ ajuste~ que cada editor fue 
haciendo según su concepción de In que la revista debería de 
ser .. estas fueron las secciones que definieron esencialmente su 
perfil editorial. Durante rni etapa eon10 editor. lo que hice fue 
afinar esa estructura. ordenando las secciones en una secuencia 
que definiera mejor el perfil y que facilitara la identificación de 
los terna..; y su lectura para los lc.:cton.:..... Las cuatro secciones 
ocupaban un pron1edio no n1enor de 128 páginas. pero hubo 
ediciones que tuvieron rnás de 2..\0. Sin cn1bargo. cual fuera el 
número de páginas la producción para cada una de las partes de 
la revista era n1ás o menos la siguiente: 

Moda .................... 20% 
Belleza y salud .................... 15% 

Secciones (Columnas) .................... 5% 
Gente e Ideas.......... . ......... 25% 

Publicidad.......... . ......... 35% 
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Naturaln1cnte. estos porcentajes no eran fijos y ni 
siquiera consrantcs. Cuando el papel era barato, si la publicidad 
aumentaba, aun1entaban las páginas con contenido editorial; 
cuando el papel se hizo caro. se restaban páginas del contenido 
editorial. ya sea en nún1ero proporcional a cada sección. o 
quitando simplcn1cntc aquellas que eran menos interesantes. 
Esta era una decisión que se ton1aba en cada núrncro de la 
revista. 

3.2 Organigrama y descripción de funciones 

Antes de explicar el ciclo de producción. es necesario mostrar y 
describir brcvernentc el organigran1a de la empresa. para poder 
entender su funciona1nicnto. Aunque la empresa editora de 
Vogue era parte del Grupo Novedades. en sus relaciones con 
Hacienda. contribuciones al Seguro Social y den1ás 
instituciones. así con10 las relaciones de trabajo con sus 
empicados y colaboradores, era nluy independiente del Grupo. 
Así pues, Carta Editorial de Mt:xico. S. A .. estaba integrada de 
la siguiente manera: 



Con~cju de Adrnlnistruchín 

lªre'.'>ldendu 

Administrnción Edi1unal Puh11cidad 

Bcllcl'a y ... ;slud 

Consejo de Administración 

Lo integraban los propietarios de la revista --en este caso 
Rómulo O'Farrill y su hija l-lilda O'Farrill de Compeán--. el 
Gerente General del Grupo Novedades. el Contralor o 
Administrador de Vo¡.:uc y los tres o cuatro socios que eran 
parte de la sociedad. La función del Consejo era muy clara: 
cuidar que la empresa fuera una entidad productiva. para lo cual 
establecían las líneas generales de trabajo. los presupuestos y 
las metas de venta que se debían alcanzar en determinados 
períodos. Estos aspectos eran vigilados y supervisados 
continuamente por la Presidencia de dicho Consejo. que 
equivalía en la práctica a la figura de un Director General. Por 
ello. de esta Presidencia dependían tres grandes departamentos 
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o áreas; éstas eran el Área Administrativa, Editorial y de 
Publicidad. 

Área Administrativa 

Era Ja responsable de atender las relaciones de la empresa con 
los en1plcados. con las instituciones de seguridad social, 
fiscales y hacendarias. Era también la responsable de las 
adquisiciones (que iban desde los artículos de papelería y 
escritorio. hasta el papel con que se i1nprin1ía la revista); en Jo 
interno. manejaba la ntlrnina .. se hacía cargo de ]as cobranzas 
por venta de publicid;id. 
atendí;i b circulación y. en su1n;i, er;i l;i encargada de 
administrar los recursos cconón1icos. Normalmente la 
integraban un Gerente Administrativo o Contralor. un contador, 
sus auxiliares~ secretarias y dcn1ás clc1ncntos auxiliares. 

Área Editorial 

La encabezaba el Director Editorial o Editor. quien era el 
responsable de realizar el contenido editorial en colaboración 
con cinco departamentos o secciones. Esta Área debía trabajar 
en coordinación con los departamentos Administrativo y de 
Publicidad. Cada sección era apoyada por un conjunto anlplio 
de colaboradores free lance (columnistas. reporteros, 
fotógrafos, maquillistas. peinadores y modelos) y diversos 
proveedores, ya que procesos como Ja sección de color e 
impresión se hacían en talleres ajenos y externos a Ja empresa. 
Estas secciones o departamentos eran: 

Moda: Lo encabezaba un editor de modas. quien era el 
responsable de la producción y coordinación de los reportajes. 
Para ello se valía de dos asistentes, secretaria y otros elementos 
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auxiliares en lo interno. y de un an1plio equipo e:\.1c-r·no 
compuesto por fotógrafo ..... rnodclos. rnaquiJli . ...ia .... y pcinadnn_ .. ,, 

Redacción: l ..... o inrcgraha un Jefe de Hcd;1ccit'"1n. l"f1tTectt1r. 

reductores y nun1c.:rosos colahor~aif,rc' c,"\rcnrc•°'>. tale .. cfJlfJCJ 
colun1nistas .. reportero .... y fot{>graf,,,_ I·:11 1:1 f<c¡J.1ccic·,11 •.e 

solicitaban. claborahan y corregían J, ,..., fe'\ 1• , • ., y .,.,. 
conccntrah¿_Jn y pre~c.:lec.:cion.:1han Ja.-.; f(lf< 'J.!raf ;., .... 

Belleza y Salud: E. ..... te dcpartarnento coufah~1 1~1111hH-;ll ("fHJ 1111;1 

rcsponsublc <coorclin;..ic..Jora cdíroraJ. quien .;ulc:1n;J·. de 

investigar y n:dactar Jo<.,, .LH1í<...·uJo<.., y n..:p"n;qe•. propu1·. de ~.11 

sección. cnonJinah.:t I.a procfucci•~HJ de ;;di•urJ<>'·, r':purr:1}':·., f'fJ ,,,~. 

cuales ...,e cn1ple.ah<J ;.1 mr,d~Jo..... f()r<°;í..!r;tfr,-., p·~•n.irf,,n:·. y 
maqui] lista.,. 

Diseño: Er~ t:l rc: .... pon,ahh.: del di .r,;f1rJ :.- rl1¡::'r;:rr;;;1_ n'1r¡ r!f.: 1., 
revista. Se componf{J. de un JCfr..:. de d:··.erir) rJ,,·. ,, trr:~ 

diseñad ore-.,. 

Producción: E.-.:¡: -...:;::c.c-;r:.;-: ~:.cndf;.:. c.! tr4:-ú..:;c .. (~l~'".: -:. . .-:: r:.~:.;;.:rr,J!;:i"F; 

en lo'5 t.3.lle~e--; Ce ;;;.::!ec:.::::-::-. ::J¿: c..r)>Jr ~ J:-n""?7<:.: ·.:-r~rl. :. •;-;:r:·r«:; : . .=.:h.;: 
e~ uno¿-;! Io~ ;;z:...~.o..., e::..:..:; ¡:-:-;.;::-I;::..Z: I.;.:. ;:-:-.;-;--:-:.:··.v::-. '"!."': i.;:,:-~ :"":.··~·;:-,.•,;;. -:/ 
lo com;xn::.:"a.."1 

eqci;:o -Ó;;! =-~~~~:.. ;.'~i.:!7; .::~~:!.2. :.:.-=~~~ ::...-.. ;.-:-~::-:..l- .. :!": ~ • ..-~;. "'-• .. i..>.br;':"" 

e:>~--i..::.~ ~¡: ~.:l..::; ._::;-.. ~~.a:;;. ·;~::.~::i.:-~r.e·:::. :· ::-i:--.r-:.":.·::.-.-:: -:.:: :.:: .~-! .. :.i•~r .. 
c:ctlos .J.J.:~~ .-:-.:.2..~·~ ~~ :-:'!'...·:::.:=•--::.:_:-.:.:::: :~i-:.::i: .:e~ .? ....... "!~:-~-~r. 



Departamento de Publicidad 

Se componía de una Directora de Publicidad. más los 
ejecutivos de ventas. quienes eran los encargados de la venta de 
los espacios publicitarios. y demás personal auxiliar. 

Tal era la estructura organizativa de Carta Editorial de 
México. Al ser parte de un grupo editorial mfü; amplio, muchos 
de los servicios ya estaban dados (oficinas. mantenimiento y 
elaboración de tipografía. entre otros). pero para explicar su 
funcionamiento creo que con los datos aportados es suficiente. 
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4. CICLO DE PRODUCCIÓN 

La producción de una revista niensual co1no Vogue in1plica 
varios pasos que responden a la naturaleza propia de su 
temática: l Jabía algunos que se preparaban con mucha 
anticipación y otros que.: dchían ser considerados unas horas 
antes de la in1presi<in. /\unque cada Editor o Director irnponía 
sus propios ritn1os y velocidad e.le trabajo. todos debían tnn1ar 
en cuenta aquellos eslahnnc~ del procc!'-.o que ~e desenvolvían 
con su particular rltr110: la pn .... ~cntacic)n t .. h." las grandes 
colecciones de 111oda. lo~ lan/.arnicntos Uc tcrnporada. la 
sclcccil>n de color. la ir11pn:si<ln y la distrihucic'1n son cjL:n1plos. 

Para <le~cl"ihir estt.: cicln. partirerno .... del 111on1ento en que 
el Consejo de /\Un1inistracil#>n aprueba. en Jínea ..... gcncrah:s. una 
determinada edición. de la cual se han considerado 
principaln1cntc los costos y los resuhados cconórnicos'. 

Una vez aprobada Ja edici<in en ,.,us línea,., principales. 
correspondía al Editor planear. cncorncndar y supervisar que 
cada uno de Jos pasos se realizara hicn y en Jos ticrnpos 
establecidos. Por ello. el prin1er punto consistía en fijar un 
calendario de producción de la revista Ce! primer día de cada 
mes) y de este hecho. hacia atrás. se eonsiderahan todos los 

·1 Cuando yo n1c dc..,cn1pci"ié como Editor logn.: quc ... e c .. 1.ahlccH.Ta un Plan Editonal 
Anual. EMc Plan cr<J de ... ingular in1ponanc1;:1 ya quc. p<lr l<l n·gul.ir. l<l.., n .. ~pona1c.., de 
moda!-. de c;1d;.1 cdi1.·H·1n g1r~1hJn en ltlnH1 .l. c1cnu-.. terna:-.. lo-. 1.-·ualc.., n:~ucn·an dt: rnucho 
tiempo par01 n:.ilil'..idu .... )o 'C tenia 4u1..· "c..:T • .idcrnoi:-.. ~u f.;.H.:t1hd1da<..l cn1ncrc1al. En 
e>ca.">ionc!. !.C hacían núrncro ... rnonogr.:ifico-. n algunoo., !!oh1cn10:-. c:-.to.nah: ... pcdlan que la 
edición .-.e n:alil'ar.1 en "º' 1.~ntido:u .. k... '--"Ptllo 1ncd10 de prom1>eiün tu6 .. tica. En 
dctcJTT1inado.,. n1c!-.c.., Lh:I año era n1uy nponunP incluir cicnp.., .. uplcnu:nto' fl.'.onio rno<la 
infantil. turisn10. dccorJdón. etc J. Definir Jo .... nlCM:' n1oi:-. procc:dcntc' parJ c:-.tu .... nún1cru .... 
y sup1cmcntos crJ una rc,pon .... ahilid;id del Clm,ejn de Adrn1ni .... 1r.1c1ún. v cr.i algo que 
quedaba establecido en el Plan Editorial Anu;1l. 



pasos previos para hacer una edición. Así. un calendario de 
trabajo para una revista que debe aparecer el 1 º de junio. es el 
siguiente (no se consideran do111ingos ni días festivos): 

Fecha de aparidún 
Entrega a <.li:-.trihuidorcs: vc>ccatlurc ..... locales 
cerrados. interior de la República y ,u,criptorc!'I. 
Revista tcnnin~1da 
Encuadcrnaciún y n.:fine' 
Impresión. Corno rnínin10 ocho pliegos de t 6 
páginas. fn:nte y vuelta 
Formación <le pliego" 
Selección de 1..·olor. clahoraciún de crornalincs y 
corrccciotu:' ... 
Diseño y diagran1a Ucl rc'.'>to de la n.:vist;1 
Entrega de rcponajc' dc :\.1o<la y 13cllcza para 
realizar el lay out dnndc ... e ajustarán )o'.'. tc.xto~ 

fonnatcado' 
Entrega de originales para !-.Upcn:i,iún y 
corrccci(,n. así con10 pn.:'.'.clccciún del n1atcrial 
fotográfico 
Reunión para establecer contenidos. 
responsables de su clahoraci6n y determinar 
fechas de entrega 

lºdcjunio 

26 de n1ayo 
:!5 <le mayo 
23 de mayo 

13 <le muyo 
9 de mayo 
28 de abril 

13 <le ubril 

10 de ubril 

3 <le abril 

10 de marzo 

Desde la fecha en que se acuerda qué reportajes. 
entrevistas y demás contenidos llevará Ja edición. hasta el 
momento en que la revista aparece en los puestos de periódicos 
transcurren alrededor de dos meses y medio. En el caso de los 
números monográficos o dedicados a ciertos estados. los planes 
se hacían con mucha más anticipación. Esto no quiere decir que 
se necesitara de todo ese tiempo para su elaboración. Cada 
eslabón de la cadena se hacía en un lapso de tiempo ya 
conocido o estimado. Para lo único que se requería de un 
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margen mayor de tiempo era para considerar los nuevos 
elementos que intervenían en esa edición. 

Continuando con el ejemplo de la edición 
correspondiente al mes de junio. debemos situarnos en el mes 
de marzo para describir su ciclo de producción. 

El 1 O de murLo se realiza una junta con los responsables 
de los depanamentos de Moda. Belleza. Salud y 
Redacción. Se acuerdan los reportajes, entrevistas. 
lugares donde se realizarán. colaboradores que integrarán 
los equipos de producción y se detcnninan las f"cchas de 
entrega. Se establece corno fecha lín1ite para reunir todo 
el material el 3 de abril. 

A panir de este día todos los depanamcntos se 
concentran en la producción de sus rnaterialcs. El 
depanan1ento de Moda elige los fotógrafos. modelos y 
demás elementos que necesitará para producir sus 
reponajcs. Consigue las prendas y diseños a fotografiar. 
hace los arreglos para su traslado y estancia en caso de 
que deban viajar y se obtienen los permisos para 
f"otografiar. si es necesario. Redacción inicia la 
elaboración de una serie de textos. realiza algunas 
entrevistas y reponajcs y solicita otros, señalando fechas 
de entrega. 

Después del 15 de abril empiezan a llegar las 
colaboraciones e inician sus entregas los demás 
depanamentos. Estm; son supervisadas por el Editor o el 
Jef"e de Redacción, quienes deciden si se corrigen. 
reelaboran o pasan directamente para su diseño. Si son 
aprobados. se agregan títulos y subtítulos. 
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El 3 de abril se han entregado todos los textos y 
fotografías. En Redacción se revisan y corrigen Jos 
textos. Se hace una selección de fotografías de Moda y 
Belleza. Estos reportajes fotográficos pasan al 
dcpartan1cnto de Di,.,cñn. dond<= s<= hac<.0 una propuesta de 
cón10 quedarán dispu(..":-.tos sohn..: las p;.ígina:-,.. junto con 
los textos y dcrnüs clcrncntos gráficos. Si el diseño es 
aprobado. vuelve a la Redacci<ln. donde un redactor 
especializado (copy u·ritcr) L-rea lo!'. títulos y frases que 
redondean la idea del n:port.ajc.: fotogr;.ífico. Por lo regular 
estos se desarrollan alrededor de un tema. recrean un 
ambiente y rcsponden al tipo dc 111oda que se exhibe. 

Una vez corregidos y aprohados el resto de textos y 
fotografías. pasan a [)iscño donde se les rnanda levantar 
en un tipo. tan1año y ancho de colun1na dctcm1inados. y a 
las fotografías se les proyecta para mo,.,trar la proporción 
que ocuparán en la página. Ya diagran1ados textos y 
fotografías. se presenta en unos cartones (originales 
mecánicos)~ en los que se hace la corrccc1on de 
tipografía. Así van quedando listas página tra,., página. las 
cuales son entregadas al depanan1ento de producción. 

En esta panc del proceso el Editor cul.!nta ya con el 
número aproxin1ado de anuncios que la edición llevará. 
así como las posiciones y páginas especiales que algunos 
anunciantes han solicitado. Apoyado en una cuadrícula. 
dispone el orden que llevará el contenido editorial. 
sección por sección. y su combinación con la publicidad. 

En el departamento de Diseño se 111arcan los originales 
mecánicos. indicando el color en el que irán los títulos. 
capitulares. placas y demás elementos gráficos que 



componen la pagina. Una vez que los originales 
1necanicos son marcados. pasan al taller de fotolito donde 
se hace la selección de color. Después se elaboran los 
cron1alines o pruebas de color y se hacen las correcciones 
neccsaria.s. 

Aprobada la sclccción de color. Jos negativos o positivos 
son llevados a la in1presora. donde se forn1an los pliegos. 
es decir. la manera con10 se combinan las 16 páginas del 
pliego que se ha de irnprirnir. Casi todas las revistas que 
se imprin1en en prensas planas utilizan pliegos de 57 X 
87 cms .. los cuales surnan I 6 púginas tarnaño carta en 
frente y vuelta. Es la 111.:dida que nlenos desperdicio de 
papel produce. Para fonnar los pliegos ya existe una 
cuadrícula que señala el orden de las p.:íginas y su 
combinación con los anuncios. 

Una vez que los negativo~ han sido forn1aUos en pliegos. 
se "transportan" a una lün1ina de n1ctaL y son estas 
láminas las que se introducen a las prensas para su 
impresión. Si las pruebas de irnpresiún recibi:n el visto 
bueno del Jef<: de Producción. si: procede a i1nprimir por 
ambos lados. )~a irnpn:sos los pliegos. se procede a su 
doblado. encuadernación y refine. 

Revista tcrrninada. Se entrega por paquetes a los 
camiones que la llevan a los distintos lugares de 
distribución. y aquí acaba el proceso. 

Gran parte de esta cadena se realiza ahora por 
computadora. pudiendo abreviar así muchos pasos. La entrega 
de las colaboraciones se hace i:n un diskette de programa 
compatible y así la lectura. corrección y otros ajustes del texto 
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se hace en la computadora. Las fotografías también pueden ser 
introducidas, así que la corrección. cabeceo, subtitulados y 
diseño se puede realizar sobre la pantalla. hasta dejar la página 
lista. Incluso la selección de color también es posible de 
realizar a partir de un diskette. 

Pero este es otro asunto. Para el objeto de la presente 
memoria, espero que con esta descripción haya sido suficiente 
para explicar el ciclo de producción. 

34 



S. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Mi trabajo dentro de la revista se puede dividir en dos grandes 
etapas. desde el punto de vista de la responsabilidad que tuve 
en cada una. La pri1nera es la de un subordinado que se 
dcscmpcfia con10 corrector. n:dactor y reportero. y va de julio 
de 198 1 a n1arzo de 1986; en toda esta etapa estoy bajo las 
órdenes del Jefe de Redacción o directamente del Editor. En la 
segunda. que va de abri 1 de 1 'J86 a marzo d<.: 1 995. asumo 
responsabilidades de difc.:ccilln. ya ~ea corno CoordinacJor 
Editorial t.Jurantc ca_..,¡ un afio. o corno Editor lo:-. ocho restantes. 

El tipo de trahajo en cada una e~ distinto. no .... <.JJo por las 
diferentes responsabilidades sinu tambi<'n pnr la vari<.:dad de 
recursos profesionales o acadérnico.<-. de lo .... cuah: ..... había que 
echar mano. El conjunto de conocirnicnto ... que.: cada una 
demandó pueden cxplicar...,c. a distancia. conH1 la cvoluciün 
nonnal que se produce cuando uno realiza una tarea 
determinada. Ja conoce bien. la don1ina y Pª-"ª entonce.:~ a otra 
más compleja. Sin crnbargo~ es casi ~cgun.J que cualquier 
persona sin la debida for111aci6n profesional. difíciln1ente 
podría pasar de un nivel a otro. Ocfinitivan1cntc considero que 
para este dcsan-ollo fue <lctcnninantc n1i formación acadén1ica 
pero~ para no adelantar juicio~. ante~ Jo dcscrihiré brevemente. 

5.1 Corrector tipo~ráfico 

Cuando en julio de 1981 ingreso como corrector tipográfico. el 
uso de las co111putadoras aún no se había generalizado. Al 
menos en la empresa donde principié a laborar no existía la 
posibilidad de leer, escribir y corregir directamente sobre una 
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pantalla. La tipografía se elaboraba dt.:spués de corregir los 
originales escritos a rnáquina y. una v<.:z levantados. se volvía a 
corregir para después ser colocada sobre un cartón --de 
acuerdo al diseño final que tendría en la página-- y allí s<! 
podía leer el texto ya co111pag.inadn. l~a cnrn.::cci<)n de textos. 
entonces. incluía dos pasos: 

a) Corrección de originales 

Se lhunaban así a la lectura que el Jefe de Redacción o el 
Director hacía lh: lns originales. para confirn1ar si el escrito se 
ajustaha a los critcr·io~ ccJitn1·iah:s de la publicación. si reunía 
los requisitos <le inforn1at:iún o anülisis. y si el estilo era el 
correcto: en sun1a. si el trata111icnto general di..: la r11atcria era el 
deseado. En los originales se reordenaban algunas palabras. se 
checaban ciertos datos. St,; ajustaban y re-cortaban 
ocasionalrncntc algunas línea~. y se.: corn:µían cuestiones 
relacionadas con la cstructura del texto. 

En ocasiont.:s algunos originales dchían rehacerse. ya sea 
porque su estructura era nn1y n1ala. porque can.~cía de la 
infonnación suficiente o porque el tratatniento estilístico no era 
el rcquc.:ridu. Si aún era posihlL" recuperar el texto. algo que el 
Jefe de Redacción o el Director dccidí:.m. Jo,., redactor<!s con 
más experiencia dchían hacer uno nuevo. i\. veces eran 
traducciones a las cuales debía dars..: la redacción definitiva. 
(La lectura inicial. s..: entiende. la hacía el Di1·ector; la 
corrección del original la hacía <.!I Jefe de Redacción o el 
redactor especializado.) 
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b) Corri:cción tipográfica o de galeras 

Un original ya ch<.!cado y aprohado pasaba d<.! inmediato a 
tipografía; ésta era in1presa en un pap<.!l especial (galeras) en el 
que se realizaba su corrección y. una vez hecha. se volvía a 
imprimir para que los ¡1asrc "!' o Uiagran1adorcs hicieran el 
diseño final d<.! la p;ígina. A los l<.!Xlos así arn1ados se les 
denomina cartones u originales 111ecünicos. los cuales requerían 
de otra corn.:cción. 11urn1alrncnte la final. 

El trahajo de un corrector tipogrüfico o de.: galeras no 
requiere 111ayor aptitud. aparenlemenle. que la lectura atenta de 
los textos y su cotejo con lo!-. originales ya aprnhados; las 
cualidades esperadas de un corrector de este nivel. entonces. 
son las de poseer una 111irada hicn entrenada para detectar 
cualquier error. y rigor sufiei<.!nle para leer una y otra vez el 
texto y no darlos como aprobados a la prirnera lcetura. algo que 
una persona inexperta suele ha<.:cr. 

Sin menospreciar dicha actividad. creo que nadie estaría 
dispuesto a pasar n1uchos años r<.!alizando una labor semejante. 
que en ocasiones se vuelve nion<ltona. falta de creatividad y. 
además, <.!Strccha para alguien que supuestarn<.!nt<.! aprendió 
cómo hacer artículos. entrevistas y reportajes. 

En Jos inicios de mi trabajo fue cuando mejor pude 
apreciar las ventajas de haber cursado Ja carrera de Periodismo 
y Comunicación. No sólo por el deseo de hacer mis propios 
textos (cualquier novato quier<.! que le <.!ncomicnden las 
entrevistas y reponajes más interesantes) ni por creer que a mí 
me correspondía hacer todas las entrevistas y rcponaj<.!s, sino 
por otras inquietudes. corno v<.!rificar Ja cencza o falsedad de 
cienos datos; la penincncia o no de algún término y su 
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sustitución por ocro n1ás adecuado; la diferencia de macices 
entre palabras cuyo significado aparcntc111cntc c.s el mismo: Ja 
detección casi instintiva de hiatos. cacofonías y desinencias~ 

son aspeccos que quizü un corrector forn1ado en una carrera de 
Letras no pen:ihiría tan fücilmcllle rnicntras que uno de 
periodismo sí. 

Un cg:rcsado de Letras seguramente se preocupa porque 
el texco quede bien escrico. Pero al de Perindisrno le preocupa. 
adcn1ás de eso. que sea inh.:n:santc. f<.ici 1 de entender y que 
comunique aquello que se desea en el rnc.:nor c.:~pacio posible. 
Así que tales observaciones son excelente.:" oponunidadc.::-. para 
dcrno~trar que no sello se es un hu en corrector. si no que 

también se tiene la forr11~u.:i6n para .... cr un huen red;Jctor. Se 
debe señalar. adernús. que.: Ja cercanía con que trahajan Jos 
integrantes de una redacción. asf cornn .... u constante 
interrelación. Je." pt:nnitc nunper con la c ..... pecializacil~>rl que 
muchas veces .se vuelve Ii111itacil)n: un reportero puc-Je aspirar a 
ser un escritor. o un corrector ~er un colun1ni ..... 1a ... Por desgracia 
no siempre suc:cd<: así y cada uno se va '"especiali1:andn" en 
tareas constreñidas de ese an1plio ahanico yut: e ..... el periodisrno. 

Recuerdo rnuy bien el <lctalJL~ yue n1c pc..:-nniriú hacer algo 
más que la sola corrección tipogr;..ífica. [)espués de revisar un 
editorial que se rcferfa a Ja rnoda n1cxicana. le hice notar al 
Edicor que resultaba mejor decir "Un diseiio que denota 
sencillez", y no "Un diseño que denota sirnplcza"_ Simpleza. le 
dije., connota hohcría. necedad. nial gusto. Sencillez. en 
crunbio, es n1Üs acorde con In que quiere decir: naturalidad. 
algo carente de complicaciones y adornos. Después de hacer 
esta observación n1c pidió que leyera casi todos los originales 
antes de pasarlos a lipografía. y con ello logré romper mi 
aislruniento como corrector tipográfico y pasé a serlo también 
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de estilo. Esto hizo de mi trabajo algo menos aburrido y me 
permitió acercarme. también. a Jo que realmente quería hacer: 
escribir. Sin duda n1i fonnación corno periodista fue 
determinante para que sucedieran estos cambios. 

No pasó 1nucho tien1po para que se me permitiera 
redactar cierto tipo de notas y se n1e otorgara mayor Iibenad en 
la corrección de estilo; así me fui adentrando más integralmente 
en la hechura de la revista. 

De mi etapa con10 corrector recuerdo mi anhelo. que 
pronto se volvió exigencia. por redactar mis propias notas y 
textos y no sólo corregir lo que los otros hacían. Pienso que 
este deseo respondió a una incorrecta co111prensión de lo que es 
la carrera. que me hacía suponer con10 el verdadero oficio del 
periodista conseguir la inf"orn1ación y escribir las notas y 
rcponajcs. Después de cicna experiencia uno descubre que un 
buen corrector es niucho 111ás útil y necesario que todos los 
escritores y reponeros "estrella" a quienes 111uchas veces hay 
que rehacer sus textos. De entre las exigencias que implica ser 
corrector están: saber leer cuidadosamente~ conocer con 
exactitud el significado de cada palabra. concepto o término; 
saber las reglas de puntuación. acentuación y construcción de 
frases. oraciones y párrafos adcn1ás de las normas onográficas. 
Y, si la corrección incluye los textos originales. se requiere 
también conocer los estilos de rcdacción4

• 

•En el Plan de Estudio" que c-.tc redactor cursó. c~istia una materia que redondeaba la 
cnscñan7...a de los género~ pcriodf!.tico~ y :o.e 11amaba Redacción Periodística VI: 
corrección de estilo. Si bien en c~c nivel lo que en realidad ~e nos ensenaba era hacer 
legibles nuestros escritos. quienes posteriormente trahajamo!-. con tc'l:tos para ser 
publicados .. tcníwnos ya nocionc~ de cómo prcpar..1rlos. 
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5.2. Redactor 

Las primeras notas que realicé fueron las notas informativas 
elernentales. Este era uno de los géneros periodísticos rnás 
usados en la scl.:ción de Gente e Ideas. Las reuniones sociales 
(recepciones. bodas. inauguraciones.. aniversarios. etc.) se 
cubrían por n1edio de un reponajc foto!.!r~ífico. el cual se 
completaba con una breve nota que incluía el Qué. Quién. 
Cuándo y Dónde principalmente:. müs lo~ correspondientes pies 
de fotos. En esto consistía lo 4uc po<..lríarnos llan1ar las "páginas 
de sociales" de la revista. 

Al igual que en la corn.:cción. el conocirnicnto de los 
géneros rnc pcrrniticl realizar este trahajo sin ninguna dificultad. 
Atendiendo lo que aprendí en los cursos de Rcdacci<ln. en las 
notas no crn1t1a ningún juicio. no valoraba. no calificaba y así 
evitaba caer en Ja cursilería y Jugares cor11uncs que entrañaba 
hacer ese tipo de notas. cuando se quería inforn1ar de lo 
"elegante". "rnaravillosa" o "divertida" que estuvo tal reunión. 
Por otras parte~ el interés de los lectores de esta!-- páginas se 
centraba sobre todo en las fotografías. El texto no servía tnás 
que para indicar breven1ente qué tipo de rcuniún era y por qué 
se había realizado. así que bastaba una redacción sobria y 
escueta para lograr un rnejor resultado. 

Entre la realización de estas notas y la redacción de 
algunas traducciones. nii trabajo corno corrector se volvió algo 
complcn1cntario y ya no la actividad exclusiva. Sin embargo, a 
nadie le dan crédito por corregir una traducción o por hacer 
pies de foto de un reportaje fotográfico. Mi aspiración por esos 
días, corno la de cualquier otro periodista novel, era ver mi 
nombre impreso. 
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Pronto se presentó la primera oportunidad. que 
representó también la primera experiencia de cómo uno se tiene 
que responsabilizar de cualquier texto que publique bajo su 
firrna. 

Por interés personal asistí a una serie de conferencias que 
Carlos Fuentes daba. como en n1uchas otras ocasiones. en el 
Colegio Nacional. En una de ellas. Fuentes explicó como había 
escrito Aura. una de sus novt:las cortas. Grabé dicha 
conferencia. luego la transcribí y se la niostré al Jefe de 
Redacción. para proponerle que hiciéran1os una entrevista a 
Fuentes ton1ando con10 rnotivo dicho tenia. El Jefe de 
Redacción lcytl la transcripcitln .. le pareció interesante y se la 
mostró al Editor. Éste dijo que no era necesaria ninguna 
entrevista .. que allí estaba ya contenida .. así que lo único que yo 
debía hacer era reducir la plática (casi dos horas) a seis 
cuartillas con10 111áxin10 .. hacerle algún encabezado y subtítulos .. 
y listo. Yo rne sentí feliz. Por fin iba a tener una colaboración 
t1rmada y nada n1cnos que sobre Carlos Fuentes. 

Pero a nadie se le ocurrió que dehíarnos solicitar perrniso 
para reproducir esa plática. difícil de sintetizar --por 
afiadidura- en sólo seis cuartillas. Partíamos de la base de que 
la conferencia fue un asunto público. que ya otros medios la 
habían reseñado y que nosotros hacíamos simplemente otra 
presentación de la misma. 

Ni el Editor ni el Jefe de Redacción ni yo nos 
preocupamos por investigar o cotejar los nombres de cientos de 
autores. pintores. películas. libros. directores. datos históricos y 
políticos que Fuentes cita en cada plática o entrevista que 
sostiene: en esto el escritor se asemeja a una ametralladora que 
dispara ráfagas de nombres. fechas. datos y citas que deben ser 
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chccados. para escribirlos bien. en el caso de que no se cuente 
con la versión escrita de la conferencia. Corno en éste. en el 
cual yo sólo n1e había concretado a transcribirla de la cita 
magnetofónica al papel. con lo que n1i oído me pcrrn1ua 
entender. Así pues. quedó resun1ida en sei-. cuanillas. con todos 
los errores que puede traer consigo una ni u ti lacilln.. una 
puntuación diferente de la d..,! autor y todos los non1bres 111al 
escritos que pueden caher en :--.ci!'-. cuartilla~"'. 

Más nos tanJan1os en puhlicar esa Vl!rs1on de la 
conferencia que en recibir una dcn1anda del agente literario de 
Carlos Fuentes. dl!sd<.: Nueva York. por haber publicado dicha 
plática: a) sin pern1iso. y b) con tantos error<.:s y t.:quívocos que 
.. causaba daño a su n.~putacilín intclt.:ctuar·. 

De:l prin1cr punto n1~ís o n1cnos nos dcfcndin1os .. alegando 
que fue una conferencia abiena al público. que otros n1edios 
también habían dado versiones de ella. que si la reprodujimos 
fue con10 un rcconocin1icnto y atención a su obra y persona .. 
etc ... etc. Pero con respecto al segundo punto no tcnían1os 
ninguna disculpa: publicar la conferencia sin editarla 
adecuadamente. sin checar los 111últiplcs no111bres a que hacía 
referencia y sin haber co1nprendido el asunto central que 
trataba. era rebajar la calidad de una publicación internacional 
al rnisn10 nivel de cualquier desconocido pasquín. 

'Conscn.r'-"l la rcvis.ta donde otparcció el texu-, de rnarras. Fuente~ dio a conocer la ven;.ión 
completa de cMa confl!rcncia. primero. ~n el suplemento Sdl>udo del periódico Uno nuh 
uno. y en junio de 1 CJ9.l en el Volumen 1 de !'-U ohra narrativa completa (Cario._ Fuentes. 
EL. mal del tiempo. '\/olumcn 1: Aura./C11rnp/(·a1'"i.o.úUncJ fi.unilia /,•jtina y un Dossier 
critico) que publica en ~1éxico y Espaila la Editorial Alfoguar.i. Comparndo~ ambos 
textos. se puede concluir qui: el puhlicado en la rcvi!'>ta no tiene nada que ver con el 
original. así que tuvo ra7.oncs má!-> que suficiente!'> p:.tr.l hahcrno~ demandado. 
42 



Sin c1nbargo tanto el Editor como el Jefe de Redacción 
sabíamos que la responsabilidad final era del prin1ero. porque 
había pern1itido la publicación del texto sin son1eterlo antes a la 
lectura de un expcno. porque confió dc1nasiudo en el trabajo de 
un redactor principiante y porque.: sólo él podía solucionar 
finalmente.: el prPblcrna. IJL·ho rccorHH .. ·cr. cn su dc~cargu. que el 
Editor n:accion<l con suficiente !_!aJlanJía con10 para asurnir 
plcnamcnlc la responsabilidad. ;\;i él ni el Jefe de Reducción 
tornaron ninguna n1cc.Jida puniti'\·a en n1i contra y no s~ hajo qué 
términos cxactarncntc.:. pero .sc le dio soluci<ln al n.:ch.uno del 
agente literario c.Jc 1~-ucntc ..... (•. 

Este tipo de experiencias. que por dc~gracia ningún plan 
de estudios contcrnpla y ninguna rnatcria puede cnscrlar cómo 
afrontarla -pues cada caso es distinto-. son las que van 
moldeando el curnponarnicnto profesional y ético del 
periodista. En el rnornento en que fo .. hechos sucedieron lo 
único que rne preocupaba era salir lo más airoso posible del 
problema. pero a Ja distancia n1c pregunto si muterias como 
Régimen Legal de los i\1edios de Comunicación en i\1éxico o 
Ética de la Con1unicación no deberían redefinir..«= y encausarse 

6 Siendo ya E<lnor. en Junio d1.· J L)87. puhliqu-5 una cntrcv1:i.t.;1 con el C!<.Cntor. con ttxfa la 
intención de !<.uh..,anar en panc aquella irTc ... pon ... ahk cxpcricn..-ia. En c..,ta o<.:a:-.iún Jo 
cntrcvi!'.tó Jacoho :/'-ahludov:<-ky. quien inidú !'.U programJ de noticia .... ECO con una :<-cric 
de cntrcvi~t.as a gr •. 111dc:-.. c ... cnt<Jr1."" hi..,pannarncnc;1no ... Le pedí que nh.· pcnn1t1cra 
publicar la que le hahí;1 hcd10 a Fuente ... y él a(.'.'ccd1ú. ·'1c cnviú J;:1 tran-.cripciún del video. 
copiado tal como :<-e oía en la cntrc\·i..,ta. y otra ve..: !'.C tr.ttaha de..· un lar!-'º texto dc1ndc 
apan:cfon ciento ... de nornhrc ... y tí1uJn .... En c-.ta oca:<-1ón J;.i cn!rc...'.VJ:<-.ta "'' fue n:cnnada -.inn 
que ~e puhJic{J ín1e,µra en e<l'l 11cho p.;ig1na~~ con c...·-.,:ntorc...· .... cr11ha1acla-.. <la:cu1nario-. } 
enciclopedias chccan1ch h.1 ... t;1 <londc nn .... fue po ... 1hJe todo.., Jo-. nornhn.::i. dc-.conn~ido~ o 
poco conocid(l:i., y en cJ tot;.d Uc p.Igina~ ~i',lo i.Jpareca:ron tn:-. P cuatn1 crrorc~ ) dc 
carácter tipognificn. Par:..i iJu..,tr.:1r J;i cntrcv...,,t;.1 -.olic11é a dor-1;1 L<1la _.\.J\'are/ BrJvo. a 
Héctor Garcia y u PauJin;1 Lav1~ta l.1:-. rncjorc' fotogr;.1fí;1:-. que tuvieran del e:i.cntor. En 
fin~ se hizo el mejor c ... fucr.t:o para yuc Fuente:<-. ¡1parcc1cr..t ntr;..a la~ p:.igina~ de Ja 
revista como Jo merece el gran c ... critor e intelectual que e~. 
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hacia problemas de este tipo que seguramente Ja nlayoría de los 
periodistas enfrenta1nos. 

La alegre irresponsabilidad con que uno escribe y dice 
cuando cjcrct.: corno periodista puede- tener numerosas razones .. 
pero creo que todas se explican a partir de dos causas básicas. 
La principal de cllas es la ignorancia: uno no sabe lo que dice y 
quienes deben vigilar la veracidad de lo que se publica 
tan1poco. así que ése e...., el origen <le tantas tonterías. rnentiras e 
invenciones que día a día aparecen en los n1cdios. Con ser la 
principaJ. ésta es la n1cno'.'- <larlina de las causas. ya que un 
lector n1cdiana111ente infonnado !'.e da <.:UL"llta de cuúndo un 
periodista rnicntc o dice tontería~ por ignorancia. pudiéndolo 
incluso disculpar. y sin1plcn1cnte no lo lt.:c rnüs ni cornpra su 
revista o periódico. Pero cuando ~e publican nH:ntiras o se 
dicen a pesar c.Jc que se sabe: que ..... on faI ..... cdac..Jc ...... la cucsticJn se 
torna más grave. Cuando no cx.istc ningún lín1itc en cuanto a 
veracidad. seriedad y prpfcsionali...,1110 de lo que se publica~ o 
cuando esta práctica de plano es fon1cnt.ada. entonces se abren 
]as puertas a los vicios n1ayorcs del pcriodisn10. 

Si bien la responsabilidaú y la ética son cuestiones que 
no se enseñan tan sólo en la cscucla. porque son inherentes a la 
persona misn1a y al conjunto de experiencias que intervienen en 
su formación (fanlilia. an1istadcs. rnedin social. personalidad. 
etc.). la educación profesional no debe dejarlas al nlargen. 

Dos son. a nli modo de ver. Jos aspectos que las materias 
relacionadas con la ética profesional y las cuestiones de tipo 
legal deben de cuidar: enseñar a Jos estudiantes a defender su 
trabajo y su obra. en el caso de que.: pudieran ser afectados. y 
alertarlos sobre Jos posibles delitos en que pueden incurrir por 
hacer mal uso de alguna información o sin1plemente por no 
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actuar con el suficiente profesionalismo. Se deben mostrar las 
consecuencias desde el punto de vista legal pero también las de 
tipo moral. 

En lugar de pretender memorizar el árido articulado de 
una legislación que ni siquiera está bien definida. una materia 
como Régimen Legal de los Medios de Comunicación podría 
hacerse nlás interesante si explicara cuáles son las instancias a 
las que debe recurrir un periodista en caso de que no le quieran 
pagar sus colaboraciones, por cjcn1plo; qué es lo que vende 
cuando entrega un artículo: el derecho de publicarlo o el 
artículo en sí: qué pa..-<a con lo que el autor escribe cuando es 
también empicado de la empresa editora: ¿le pencnece o es 
propiedad de aquélla por el salario que le paga?; un autor de 
colaboraciones periodísticas ¿,debe pagar impuestos'!, ¿cuándo 
son considerados los escritos periodísticos obra anística?. 
etcétera. cte. 

La sugerencia es enfocar la materia. más que el 
conocimiento de una legislación en abstracto. al conocimiento 
básico que un egresado debe poseer para desempeñarse mejor 
en su vida profesional. El conocimiento de las leyes, 
reglamentos y normas que rigen esta actividad cs. finalmente. 
de la incumbencia de un abogado especializado mientras que lo 
que un egresado de periodismo necesita es saber cómo 
desempeñarse sin problemas legales. 

A su vez. la Ética de la Comunicación (para mí una de 
las materias más divcnidas y que mucho me hizo leer cuando la 
cursé) puede orientarse hacia asuntos prácticos como lo es 
confrontar a los futuros profesionistas con las consecuencias 
legales y morales que trae consigo el hecho de publicar 
información falsa, no autorizada o de plano plagiada. No hay 
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peor daño que aquél que uno mismo se infringe. y esto sucede 
casi siempre por actuar con irresponsabilidad y no tener la más 
mínima idea de las consecuencias que hay que enfrentar. A 
muchos les puede resultar aburrido un conjunto de 
recomendaciones sobre responsabilidad profesional. actuar con 
ética. etc .. pero no sucede así si se analiza lo que trae consigo 
proceder con ligereza e irresponsabilidad en la vida real. 

5.3 Redactor y reportero 

De mi etapa como redactor conservo esta experiencia como Ja 
mejor enseñanza para actuar con cuidado y responsabilidad. y 
creo que es un ejemplo de cómo los problemas de la vida real 
son Jos que mejor enseñan las cuestiones que ningún plan de 
estudios puede prever. Afortunadamente los responsables de Ja 
revista comprendieron que se había tratado de un descuido y 
que la gravedad del reclamo era Ja advertencia más conveniente 
para no volverlo a cometer. En mis entrevistas siguientes (entre 
las cuales puedo citar las realizadas a Mario Vargas Llosa. Julio 
Cortázar. Mario Benedetti. Alberto Ruy Sánchcz e incluso un 
texto que armé con opiniones de Octavio Paz. y que fue 
aprobado por él mismo) no se cometieron más errores de ese 
talante. 

En 1983, dos años después de haber ingresado a la 
redacción. además de las tareas de corrector. también realizaba 
las de redactor y reportero. En mi tiempo libre procuraba 
colaborar en otras publicaciones a fin de foguearme más y de 
practicar otros géneros. pues Jos usados en Vogue eran escasos. 
o bien no se permitía su ejercicio con Ja viveza y rigor con que 
se pueden aplicar. 
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Sobre los tipos de entrevista: 

La mayor parte de las entrevistas que realicé para esta revista 
tendían a ser complacientes. Si exceptuamos a personalidades 
del medio de las artes y de la cultura en general. las más 
solicitadas para ser entrevistadas eran los representantes del 
.. buen vivir .. en México (gente conocida como del jet ser. 
coleccionistas. goum1cts. diseñadores. joyeros. etcétera) y 
publirrclacionistas o directores de empresas que eran clientes de 
la revista; más que entrevistas. lo que se hacía en verdad eran 
relaciones públicas. Se hacían para halagar o quedar bien con 
los entrevistados. Esto era un freno a la creatividad y al 
esfuerzo. pues predisponía al reponcro a la pasividad. al 
formular preguntas y cuestionarios inocuos en los que sólo se 
permitía el lucimiento del personaje. 

En rigor toda entrevista requiere de una prcparac1on e 
investigación previas. Sin embargo. no es lo nlismo prepararse 
para una en la cual todo será complacencias (desde el día. hora 
y Jugar que el entrevistado fije para que luzca mejor. hasta el 
tipo de entrevista. con cuestionario previo y preguntas que solo 
informarán de lo que al entrevistado le interesa) que otra en la 
cual haya que cuestionarlo realmente. confrontarlo con 
diferentes puntos de vista. hacer que declare cosas que ni 
pensaba ni quería decir. y mostrar todos aquellos aspectos que 
podrían resultar novedosos para el lector. Este tipo de entrevista 
requiere un diálogo abierto. creativo. y exige preparación e 
investigación sobre los temas de que se hablará. información 
acerca del entrevistado y conocimiento de todo lo que ya ha 
contestado o declarado en otras ocasiones. En Vogue esto sólo 
sucedía en algunas entrevista.<; con escritores y artistas. y las 
pocas veces que las realicé no fueron suficientes para hacer una 
evaluación de qué tan bien preparadas estuvieron. 
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Sin embargo. considero que. combinados mis oficios 
como corrector. redactor y reportero. logré subsanar las 
deficiencias más graves. razón por la cual esta labor se mantuvo 
durante más de dos años. Por otra parte. la familiaridad que 
poco a poco logré con casi todos los pasos del proceso de 
edición. inspiró la suficiente confianza a mis jefes como para 
dejarme al frente de la revista en ciertos períodos. Antes. sin 
embargo. procuraré hacer un breve balance de mi desempeño 
como redactor y reportero. 

Géneros y medios 

Respecto de la práctica de los géneros periodísticos y de su 
enseñanza. no podría establecer una relación general. Al ser 
impartidos por diferentes maestros. la enseñanza y enfoque que 
cada uno da. permiten también un conocimiento diferente para 
cada género; hay que agregar. además. la experiencia y el 
conocimiento real que los docentes tienen sobre los mismos. y 
todo ello nos da una apreciación particular de cada uno. 

En el caso de la entrevista. por ejemplo. no tuve ningún 
problema en cuanto al conocimiento e identificación de las 
características que la definen. En lo que sí me sentí un tanto 
inseguro era en el momento de elegir y aplicar el tipo más 
adecuado para cada personaje. Quizá se debiera a la falta de 
práctica o a las motivaciones que me obligaban a hacer la 
entrevista. Sin embargo. creo que un buen entrevistador debe 
hacer el mejor trabajo incluso si se trata de algo para halagar. 
De él depende entonces la elección del tipo de entrevista que 
mejor cumpla sus objetivos. 

Sólo debo señalar que. por lo regular. cuando se enseñan 
los diversos géneros éstos se describen y explican sin 
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relacionarlos con Jos rnedios en los cuales son utilizados. Un 
ejemplo: las emrevistas de opinión, que generan polémica, que 
exigen un verdadero cuestionamiento a los entrevistados. sólo 
se practica en aquellas publicaciones donde existe un auténtico 
compron1iso con los lectores, o donde el interés principal son 
ellos, pues no puede existir donde hay acuerdos previos con el 
entrevistado o donde se trata de no irnportunarlo ni ponerlo en 
aprietos. Corno ya Llijc. reali/.ar c~tc tipo cJe entrevista requiere 
de una gran participación por pane del r·epurtero. pero ta1nbién 
Ja seguridad de que d medio lo apoyar,í. al publicar la 
cntrcvist¡t nlicntras rná~ inquisitiva y nH.:nos con1placicntc sea. 
Un medio de este tipo. naturaJnH.:ntc. e~ aqué-J cuyo destinatario 
primario y principal e" c:l lector. 

Crc:o .. pues .. que sí durante la enseñanza Uc los géneros se 
les relacionara un poco con las publicaciones que rcahncntc los 
cultivan .. esto ayudaría a que se les identificara n1cjor. a que 
quedaran entendidos müs cabalrnente y a que se comprendiera 
bien cómo se deben de trabajar. 
Redacción v lingüística 

Aunque se piensa que la labor del redactor y el reponero son 
casi Jo mis1no .. pues tienen varias similitudes. existen una gran 
diferencia en su trabajo. La principal es que el trabajo de un 
redactor se hace en el escritorio en tanto que la del reponero 
surge regularmente de una fuente. Otra diferencia es que el 
texto de un reportero requiere en muchas ocasiones de la 
intervención del redac:or. Un reportero puede ser muy hábil en 
Ja busqueda de información. pero en ocasiones sólo un buen 
redactor puede plasmar mejor esa inforn1ación. 

Cuando 
inmediato la 

me desempeñaba como 
utilidad de una materia 

redactor advertí 
como Elementos 

de 
de 
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Lingüística. Hay ocasiones en que uno se enfrenta a verdaderos 
nudos de redacción. con textos tan n1al construidos que semejan 
una gruesa n1adcja. Hallar el hilo conductor para ponerlos 
legibles requiere hacer uso de muchos elcrncntos que el curso 
de lingüística suele otorgar: entre ellos. identificar la oración 
principal. separar por orden de importancia las oraciones 
subordinadas, conocer el núcleo del sujeto y el del predicado, 
etc., así que es una de las materias que más elementos 
proporciona para una buena redacción. 

Saber redactar. saber escribir 

Encontrar a un buen redactor egresado de Comunicación y 
Periodismo es un hecho raro casi siempre. Por lo regular 
quienes escriben con n1ayor claridad. precisión y correcta 
ortografía son quienes piensan claro y por ello pueden provenir 
de cualquier carrera. 

Pero. ¿,por qué sucede que casi siempre hay una 
decepción en cuanto a la calidad de redacción de un egresado 
de Periodismo? Por la confianza que existe, tanto por parte de 
Jos maestros corno de los alumnos, pienso, en creer que con 
cursar o enseñar las redacciones periodísticas se aprenderá a 
escribir bien. Con ellas se pretende corregir un problema 
educacional, no saber escribir. cuyos antecedentes se 
encuentran desde los grados más clcrncntalcs de la educación. 

Los géneros periodísticos no son para corregir las 
numerosas deficiencias de una mala redacción. Con ellos se 
aprende la organización y estructura que se debe dar a la 
información. Que esa organización se componga de palabras. 
frases. oraciones y párrafos (que sólo una persona que sabe 
escribir bien puede usar) es otro problema. pero Jos géneros 
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periodísticos son tan sólo el molde en que la información se 
vacía para ser presentada en la página o para salir al aire. Un 
maestro de géneros enseña a identificar y a practicar los 
géneros periodísticos. mas no se le debe pedir que enseñe a 
escribir. 

Es indispensable subsanar las deficiencias de redacción 
pero sin descuidar la formación del periodista. Una forma de 
lograrlo, considero. es incluyendo materias corno Lingüística, 
que ayudan a profundizar en el conocimiento del lenguaje. En 
el Plan de Estudios que me tocó cursar estaba incluida en el 
octavo semestre y en el plan vigente parece que está en el 
cuarto y séptimo. Creo que esta asignatura. bien dirigida, nos 
puede proveer de un curso avanzado de gramática y no debería 
descartarse su enseñanza en otros semestres, de preferencia que 
tuvieran continuidad. Un redactor con conocimientos de esta 
materia cuenta con muchas ventajas que no posee alguien que 
no la cursó. 

Redactor de revista, otros redactores 

Pero para ser un redactor de revista no basta con escribir 
correctamente. Muy frecuentemente veía. durante mi 
experiencia. cómo se presentaban redactores y reporteros que. 
independientemente del grado de correcc1on con que 
escribieran, les hacía falta algo más para funcionar en una 
revista donde se hacía referencias constantes al cinc. a la 
poesía. la mitología. la música y el arte. No es que se tratara de 
saber todo lo relacionado con estas disciplinas, sino de tener las 
nociones básicas para profundizar en ellas o conocerlas mejor 
cuando se requiera. y considero que aquí una formación corno 
Ja que se adquiere en Ja ENEP. donde se aprende un poco de 
muchas disciplinas. tiene sentido. 
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Aunque el hecho de ser redactor para una revista es algo 
que n1uchas veces lo dctcrn1ina el azar, no está por demás 
señalar algunas cualidades que, considero, ayudan a 
desempeñarse n1ejor. Un redactor de revista es distinto al que 
escribe par<i un diario. progran1a de radio o televisión 
(prograrnas not1c1osos.. se entiende). Excelente redacción., 
estilo. an1plia cultura y habilidad para cabecear y subtitular 
textos son las cualida<lc~ dc~eablc!'-. en un redactor <le revistas. 
Rapidez. destreza para jerarquizar la infonnaciún y capacidad 
de síntesis son las dcscahh:s en un redactor para diario. radio o 
televisión. 

Las revistas .. sean <le arte o deportes. gcncraln1cntc dan 
un trata1nicnto n1ás an1plio y contextualizado a su información: 
la novedad de los asuntos que abordan radica en gran parte en 
el tratamiento que dan a esos asuntos. Su inforn1ación debe 
parecer novedosa al lector no ohstantc que lo:--. hechos hayan 
ocurrido unos <lías antes o que sean ya conocidos. Por ello .. los 
géneros n1ás utilizados en una revista son el reportaje.. la 
crónica, la entrevista, el artículo y el ensayo. Todos ellos 
requieren de un conocin1icnto i1n1plio de los tenias y .. al n1cnos 
los dos últimos citados. son cultivados solan1ente por 
especialistas en ciertas disciplinas. Por tanto. el redactor debe 
tener al nienos nociones de ellos. no debe ser ajeno a los 
géneros. ya que si bien la elaboración corresponde a los 
autores. los redactores son quienes les dan el tratamiento 
adecuado cuando es necesario. Todos los géneros. a su vez .. 
requieren de una mejor presentación en una revista. desde el 
título que llevarán hasta la frase que sirve como el remate 
perfecto. y en esto sus redactores deben ser casi especialistas. 
Todo ello es lo que presupone las cualidades mencionadas 
anteriormente. 
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Respecto de estas necesidades. considero que el Plan de 
Estudios de la carrera está bien pensado por cuanto ofrece un 
panorama amplio de la profesión y nociones de todas aquellas 
disciplinas que tienen que ver con su ejercicio: historia. 
economía. matemáticas. ciencia política. sociología. sociedad y 
política de México. psicología. etc. Todas ellas son materias 
que permiten una formación cultural n1enos estrecha. dando así 
una mejor visión para el ejercicio de la profesión. Para el 
periodismo. el conocimiento de la sociedad. de su historia y de 
las diversas manifestaciones de su cultura resultan 
indispensables. La utilidad de esta formación se explicará más 
arnplian1ente en el siguiente punto. 

5.4 Coordinador Editorial 

Aunque fonnalmente mi desempeño corno responsable editorial 
de la revista se inició en mayo de 1986. cuando fui nombrado 
Coordinador Editorial ya llevaba mucho tiempo preparándome. 
Desde 1984 y durante casi todo el "85 tuve un buen período de 
entrenamiento. Este consistió en el conocimiento de casi todos 
los pasos que incluyen la realización de una revista. cubrir 
temporalmente la jefatura de redacción y manejar los asuntos 
que requerían de una constante interrelación con las otras áreas 
de la empresa. Sustituir en los hechos al Jefe de Redacción me 
permitió entrar en contacto con todos los colaboradores y así 
conocer sus posibilidades y limitaciones. Seguir paso a paso el 
proceso de la edición me permitió tener una visión integral de 
la hechura de la revista. y relacionarme con las otras áreas me 
dio una visión clara y completa de lo que es una empresa 
periodística y comprender por qué había que esforLarse para 
que fuera productiva y empleara eficientemente sus recursos. 
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Aclaro que en ningún momento se me advirtió que todm; 
las nuevas tareas que hacía eran parte de un entrenamiento. Yo 
sólo veía acun1ularse n1ás y más responsabilidades sin que mi 
salario reflejara ninguna mejoría y sin que mi título formal 
dentro de la revista variara. Se fue el Jefe de Redacción y 
cuando llegó otra persona para remplazarlo n1e sorprendí. ya 
que por dedicación y conocimientos quien debía sustituirlo era 
yo. pensaba. Sin embargo. hacía n1is tareas sin chistar y 
mientras más rápido n1ejor. 

Al fin. la discreci6n y la disciplina tuvieron su 
recompensa. aunque no estoy seguro de haberla valorado lo 
suficiente. Un día. el Editor me invitó a cenar a un elegante 
comedero de la ciudad. me dijo que se tenía que retirar del 
periodismo. y que la única persona que lo podía remplazar en el 
puesto era yo. Me quedé callado. y no supe si debía alegrarme. 
Me dijo que ya había hablado con los dueños de la empresa. 
que les había hecho notar mis cualidades y que estaban de 
acuerdo. Entonces yo simplcn1ente le contesté: "Bueno. pues si 
no queda de otra ... 

Anoto esta anécdota. porque me permite una reflexión en 
torno a )a.<; jerarquías y ascensos dentro del periodismo. Cuando 
reportear. entrevistar y escribir dejaron de ser mis principales 
funciones y las delegué en otros para asumir mi responsabilidad 
como Coordinador. no sé si ello representó en verdad un 
avance o un retroceso en mi carrera. Para quien relaciona el 
avance con un mayor sueldo, con un mejor nivel jerárquico y lo 
que la humana vanidad concede en estas ocasiones. afirmará sin 
duda que avancé. Pero quien entiende el desarrollo corno la 
realización plena del individuo. es decir. como el ejercicio 
armonioso de su auténtica vocación. puede pensar que a lo 
mejor me perdí. y seguramente tendrá razón. Y es que yo veía 
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(veo aún) esa evolución como algo concomitante a trabajar 
bien. algo muy previsible y nom1al. que realmente me 
sorprendía encontrar a quien descara transitar el mismo 
proceso. o que me envidiara por haberlo hecho. Para mí eran 
simplemente cambios que se tenían que dar. y nada más. 

Hoy no recomendaría mirar con indiferencia estos 
movimientos. Una actitud franciscana ante ellos está bien sólo 
para no entregarse a las tentaciones de poder. riqueza y 
corrupción que son los riesgos más frecuentes a los que nos 
conducen los puestos de mando. Pero es necesario prestarles 
toda nuestra atención si arriba1nos a ellos. porque es la manera 
más eficiente y có1noda de llevar a cabo nuestra concepción del 
periodismo. de poner en práctica todas las idea.« innovadoras de 
cambio y experimentaei6n que quisiéramos realizar. 

Pero esta reflexión la hago hasta ahora. después de haber 
vivido Ja experiencia. En el momento no la aproveché ni me di 
cuenta de la oponunidad que me ofrecía. Simplemente 
procuraba no ser el elefante dentro del bazar y trataba de hacer 
del mejor modo posible lo que me correspondía. Y es que 
ninguna materia enseña al estudiante los múltiples caminos que 
puede seguir dentro del periodismo. Pareciera que a los planes 
de estudio les preocupara formarlos únicamente como 
reponeros y redactores. es decir. siempre como los peones del 
oficio, sin prevenirlos en sus posibilidades como jefes. editores, 
directores e incluso como empresarios periodísticos. Una 
carrera universitaria sólo nos enseña a obedecer y por eso los 
egresados andan siempre a la búsqueda de un puesto, dice 
Gabriel Zaid. en lugar de ser organizadores y crear sus propias 
empresas. 
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Creo que es necesario inculcar más conocirnientos de 
dirección. de organización y de autoestima como coordinadores 
en los procesos comunicacionales. para no formar solamente 
soldados rasos. En todo caso. un ejército entrena soldados pero 
también oficiales. En el periodisn10 hace falta la fonnación de 
los mandos n1edios y altos. 

Así. pues. en n1arzo de 1986 inicié rni etapa como 
Coordinador Editorial. que no duró n1'Ís de ocho meses y que 
en realidad representó el período de prueba antes de 4uc se me 
otorgará el título de Editor. Mis actividades en este cargo iban 
de la supervisión del contenido a la vigilancia de que todos los 
pasos del proceso se realizaran hicn y en los plazos 
establecidos. así corno annonizar los trabajos de los 
depanan1cntos de Moda. Producción. Diseño y Redacción. Con 
el Departarncnto de Publicidad atcnúía las necesidades y 
exigencias de los anunciantes. que iban desde la petición de que 
sus anuncios se incluyeran en dctcnnina<las páginas hasta las 
solicitudes de ··apoyo''. cuando hacían la promoción de un 
producto. alguna inauguracron o cualquier otro hecho que 
consideraban útil resaltar. Con el Departamento Adn1inistrativo 
se avaluaban los costos. los ingresos y la~ necesidades niá.._<..; 

urgentes. como eran el pago a proveedores y colaboradores; se 
atendían también las exigencias de reducir gastos y se analizaba 
si procedían o no otros. En fin. con este departamento se 
atendía todo lo que tenía que ver con el buen funcionamiento 
económico de la crnpn:sa. 

Con la experiencia de más de cuatro años de trabajo en la 
revista y de conocer bien cada paso del proceso de edición. mi 
preocupación mayor en este punto no era tanto demostrar mi 
capacidad profesional. sino el grado de confianza que podía 
inspirar a los dueños de la empresa. Los O'Farrill pertenecen a 
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uno de los grupos rnás conservadores en el plano político y 
siempre han estado !igndos a intereses económicos poderosos. 
Así que no era f¡ícil acornodarsc en Ja dirección de una revista 
como Voguc. nláxin1e cuand" era la favorita de la familia en los 
años ochenta así con1n Claudia In fue en los sesenta. 

Mi poco conocirnicnto yuc tenía de lo.s propietarios de la 
revista y una serie de circunstancias externas favorahlcs. tales 
corno la sustituci<~1n <..Je la Yicja clase crnpn:sarial por una nueva 
que el gobierno irnpulsaha. el dcsprendirniento de los o· Farrill 
de Televisa y sohn.: todo el surgin1icnto de publicaciones con 
posturas rnás críticas e independientes .. n1c pcrr111t1t.:ron ganannc 
su confianza y adaptannc a rni nueva n.:spon~ahil iUad sin 
grandes contraticrnpo ..... 

No es una revista corno \!'oguc Ja n1tls id<'>nca para hablar 
de libertad editorial. ya que su pcdll la sitúa de anternano en un 
nivel excluyente. pues sólo aborda las cosas honitas y 
agradables de la vida. pero. si exceptuarnos sólo dos casos --y 
uno de ellos hasta cierto punto justificado-- prácticamente no 
tuve problemas de lin1itaciún o censura editorial'. Conozco el 
caso de varios periodistas (de los cuales el de Fernando Benítcz 
es e] má.s sobresaliente) que tuvit.:ron que retirarse o fueron 

7 Esto~ fucrun Ja, cntn:" 1 ... 1.1 ... a ~tanucl C Jtnai.:ho Soli.., ~ a I...i c ... cntora Angel e~ ~1:.i .... trcta. 
Al primero pedí cntrcvi ... 1arlu 1..:u•uu.lo. ¡unto cpn A-.pf..'.' y CoJo ... 111. L·n i:1 ·<>o. cr;i uno Lle lo~ 
má~ dcMacado.., pn.:'-.·and1tl•1to.., pn: ... u..lcnciak· ... del PRI. ~11 1n1cri:.., en cntrcvr...t;irlu cro.t 
cmincntcrncntc pcno<..Ji ... tico Cdl..'.'..,puC~ ..,cgurrfan Colo..,10 ~ A..,pL· '· pero ... u ;..ipancic'>n en l¡1 
revista cau~ó t;ll c ... coJ.or yuc tu"e que c~irH.:clar la 'ene. Re .. pccto de .-\ng1.:k· ... ~1aMrct;i. e~ 
un secreto a vocc .. 4uL· el pcr.onajc rn.t~cuhno pnnL"1p•tl ÚL" Arrancotn<" la ,·ida C">tá 
inspir-..ido en el ahucio rn~1tcn10 de la prc ... 1tlent•1 de J;1 rcv1 .. t;1. a~i 4LJe Ja ... L·oncJu.,.1one~ -.on 
obvias. Por otra p•1rti:. fue una c..·ruri:' l'•ló..1 l-um.:eU1cJa "lll f!•tna~ por p.1rtc <le..· .-\n!!clc ... : en 
tres oca!ó>ionc.., canc..-i.:lú la '-·rta. L'.'n otra~ Llll'> Ui: .. puJ1ú a la reportera porque tenía que ir a 
misa y co ... a!'. a!<.Í. Por ello no me <..:;iu..,ó ninguna pena cuando rnc paJ1cron que no !'.C 
publicar..i. En can1hio. r:on 1 Jéctor Aguilar Canlin. ~u ruando. no tuv11110:-. ningún 
problema en cn[TCVi!<.[arlo y puhllcar un;1 muy intcn.:-~antc cntrcv1~ta. 
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echados del periódico. Sin pretender compararme 
considero que mi experiencia fue otra; quizá 
directamente con Hilda O"Farrill. la presidenta de 
quien siempre mostró un criterio abierto. contribuyó 
problemas de esta naturaleza casi no existieran. 

con ellos, 
el tratar 

la revista, 
a que los 

Este punto es otro en el cual me gustaría señalar el 
acierto de un Plan de Estudios como el de la ENEP-Acatlán y 
su pretensión, que puede parecer desn1esurado cuando uno 
estudia (por cuanto incluye materias de economía. sociología. 
política e historia de México) pero que en el desempeño de la 
profesión viene a demostrar su eficacia y su razón de ser: la 
percepción política de un egresado de la UNAM. en general. es 
siempre más clara que la de alguien proveniente de otra 
universidad. Para un periodista éste es un requisito 
fundamental. Todo en México tiene una recurrcncia política. y 
así como la literatura del siglo XIX tiene sus momentos más 
culminantes en la novela histórica, el periodismo actual que 
desconozca las dimensiones política y económica. es 
seguramente un periodismo sin contenido ni fondo y quien lo 
practica estará haciendo un periodismo superficial. Pero alguien 
informado, politizado y que entiende el papel que cumplen los 
medios en la propagación y mantenimiento de una ideología. 
tendrá una mejor percepción de lo que puede y no debe hacer 
en un medio al servicio de los particulares. del Estado o de un 
grupo político. 

Un egresado de la ENEP es alguien siempre más 
politizado, se dice, y en esa afirmación va implícita la 
aceptación o el rechazo. Sin embargo. cuando se trata de 
trabajar creo que siempre será más conveniente hacerlo con 
periodistas que tienen claro en qué medio y por qué desean 
trabajar allí. y no con criterios confusos que tarde o temprano 
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causarán decepciones. En esto el egresado de la ENEP tiene sus 
ventajas. Comprende mejor la política editorial de un medio, 
puede elegir con niás claridad en cuál Je gustaría trabajar, y al 
menos sabe que sus filias y fobias políticas no las debe mezclar 
con el quehacer profesional, independientemente de que en 
algún momento su ideología coincida con la del medio. 

Pero no es sólo la sensibilidad política Ja que se agudiza 
con una educación que pone énfasis en lo social. Creo que esto 
marca también la diferencia fundamental entre el técnico y el 
humanista. Para el primero la comprensión de los problemas 
será siempre parcial. aislada. en tanto que para el segundo toda 
interpretación o diagnóstico debe hacerse a Ja luz del contexto y 
de sus implicaciones múltiples. De aquí se derivan no sólo dos 
visiones de los problemas sino además dos métodos para 
resolverlos, dos sistema." de trabajo. Y el periodismo, en su 
sentido amplio y humanista. debe buscar una visión integral de 
los fenómenos sociales. 

Lo que esta memoria quiere dejar claramente asentado es 
que no siempre son suficientes excelentes currícula, amplia 
experiencia y conocimiento para acceder a un puesto. El grado 
de confiabilidad que un aspirante pueda despertar es a veces 
más importante. y esto depende de muchos atributos, tales 
corno la responsabilidad, la honradez. etc.. pero muy 
determinante también es el grado de percepción política e 
ideológica que el candidato tenga. sobre todo para los puestos 
de dirección. 

Considero corno una afortunada combinación de estos 
elementos lo que me permitió desenvolverme sin problemas 
casi todo 1986, con mi título de Coordinador Editorial. Y 
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rueron ellos también Jos que me permitieron ascender al nivel 
jerárquico más alto al finalizar este año. 

5.5 Editor 

En noviembre de 1986. y para celebrar los cien años del 
nacimiento de Diego Rivera. planeé la edición de ese mes como 
un homenaje al célebre n1uralista. Esta edición. nlás las ocho o 
nueve que había realizado como Coordinador Editorial. n1e 
permitieron al fin el non1bra1niento <le Editor de Vogue-México. 

Aunque las actividades propi•m1ente editoriales 
continuaron siendo las 111is111as que cuando era Coordinador. el 
nombramiento corno Editor alteró radicaltnente mi relación 
tanto hacia adentro de Ja en1presa con10 hacia el exterior. y muy 
especialn1ente en esta segunda dirección. Ser Editor implicaba 
no sólo encabezar un equipo de trabajo. sino además 
representar a la revista en todas las invitaciones. demandas. 
elogios. críticas y todo lo que tuviera que ver con ella. aparte de 
otras tareas para las cuales ni nli formación profesional ni mi 
carácter eran suficientes. desde nli punto de vista. 

En el vértigo que representó decidir el contenido de una 
edición. elegir los equipos de producción. asistir a una enorme 
variedad de compromisos. viajar. disponer de recursos que ya 
no eran simplemente Jos del sueldo y conocer cada día un 
incontable número de personas. comprendí perfectamente qué 
les sucede a los boxeadores que se vuelven campeones, a los 
cantantes o artistas que conocen repentinamente la fama. y en 
general a quienes son asaltados súbitmnente por el éxito. Para 
un periodista que sólo deseaba escribir esto resultó desastroso. 
Ya no hubo más esfuerzos por pulir cotidianan1ente Ja escritura; 
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ya no existía Ja curiosidad por investigar e inforrnarse acerca de 
lo que debía escribir: ya no rnás noches de desvelo recorriendo 
las páginas de un libro: ya no müs e1nborronar cuartillas de lo 
que algún día deseaba publicar corno una colecci<'>n de cuentos 
o novela. Las noches se: dedicaron a Ja:-. fiestas o Jos 
.. cornpron1isos·· .soc.:ialc.:s: el deseo dL· L'.'Scrihir n1cjor cada día se 
compensó IJarnandn a quien ya Jo hacía bien. deri\·ando ¡1sí en 
otros Ja nccc:sic.Jad propia. y Ja .... JH>l .. ·.a ...... p~i~i na~ que leía eran 
aqucJJas a la.' que n1e aferraba par~1 rH> dc:_jarn1e caer del rol.lo en 
el rnar de la atonía. del pro ...... aici...;n10 y dt.: Ja ..... upcrficialic.Jad. 

i.Era incvitahle que succdic:ra asi'., Por supuesto que no. y 
aquí vuelvo otra vez a Ja rH.:cc:.:-.idad de alertar a Jos L"Stuc.Jiantcs 
para saber asun1ir Jo,... puestos (digo a:--.u111ir y no desernpcñar. 
porque lo segundo _..,,icrnpre es 111.:í., si111ph;) y no sucun1bir ante 
la indecisión de no :-.abc.:r que.: h.:1cer con él cuando se.: lo ha 
conseguido. Cualquier pcriodi.,t.:1 con un proyecto claro de lo 
que debe hacer como direelor -<le l<> que dc.:sea y de Jo que 
puede hacer- tcndr.:í definidos su., ohj<.:tivos. y no ~c.: distraerá 
en actividades no esenciales de Ju que su rc.:sponsahiJidad 
representa. 

Sin embargo. viendo a 1an10" colegas que se 
desenvuelven cón1odan1enie en ese an1bien1c de frivolidad. 
simulación y farsa del quehacer periodístico. me pregunto si no 
todo se debe a una falla de carücier para la práctica de este tipo 
de periodismo que. por otra parte. es ta1nbién necesario. No sé 
por cuanto tiempo pero el analfabetismo funcional que padece 
la mayor parte de la población den1anda müs el chisme. la 
frivolidad. la receta contra Ja depresión. el horóscopo y lodo 
aquello que constituye la materia del inframundo periodístico. 
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De mi ingreso como corrector tipográfico a Editor 
transcurrieron cinco años, un ciclo que nonnalmcntc toma de 
diez a quince, si todo funciona bien. Así pues, fue 
desempeñando tareas de rnayor responsabilidad corno tuve que 
seguir aprcndicndc1 y fnrrnünd<1n1c. [)e!-.cribin.! brevemente 
cuáles eran Jos trahajos que n1c toe() desen1peñar en t:sta última 
etapa, que dur{> cxactan1cn1c.: nuevt: años. 

Por principio de cuentas. cun la Presidenta de la revista. 
con el Consejo /\cJr11inistrativo. <l con a111hos. trazaba los planes 
editoriales anuales'. Para una publi<:aciún de este tipo. un plan 
editorial anual t:s de singular in1portancia puc~ casi siempre el 
contenido gira en torno a un terna. cstahlccido principalmente 
por la moda (que la detenninan a su vez las tendencias. 
temporadas. colores o tópicos que prevalecen en el momento). 
Los presupuestos. calendarios de producción y las posibilidades 
comerciales de la revista dependen en 111ucho de un plan 
editorial. 

Era responsabilidad mía vigilar el desarrollo y realización 
de estos planes. coordinando el trabajo de los dcpartan1cntos de 
Moda. Redacción. Salud y Belleza, Diseño y Producción. 

En los aspectos relacionados con otras úreas de la 
empresa, también n1c tocaba atender las necesidades del 
Departamento de Publicidad, panc vital de la revista. ya que era 
la principal fuente de ingresos. Estas necesidades eran de 
variada índole. pero entre las principales están las siguientes: 

•Un plan editorial anual dc ... i:nhc a grande!'- ra!"ogo .. Jo .. temas que ahordará cuda edición. 
el equipo que ~e nccc!<.ilar.í para rcali..o:arlo. lo~ lugan:~ donde se r.Jcsarrollar.i. el costo 
aproximado que cMo rcprc:-.ent;t y las fechas en que ~e producirán (vt!ase en esta memoria 
el Capítulo 111. referido al Ciclo de Producción). 
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1. Correcto tratan1iento de los anuncios: la calidad de 
impresión debe de ser la óptima; atender que la posición 
del anuncio en las páginas de la revista esté. o en el lugar 
que contrataron (digan1os la página 6) o en una que le 
favorezca (nunca enfrentado con otro anuncio y menos 
con alguno que le haga cornpetencia; de preferencia. 
debe quedar colocado frente a una página de contenido 
editorial). Para un anunciante una huena posición será 
siempre cualquier espacio de entre las prin1cras páginas. 

2. Apoyos diversos: aun cuando la publicidad del 
anunciante ha recibido el nlejor trato c.¡uedan pendientes 
otras. exigencias. sohrc todo cuando se trata de cn1prcsas 
grandes (con1pañías autnn1otriccs. hoteles. líneas aérca..c.;, 
perfumes. tiendas depanan1entalcs. joyerías. etc.). 
quienes constantcrncntc piden que se realice una 
entrevista a su director general.. que se cubra una 
inauguración o el lanzan1iento de una nueva línea de 
productos; en fin. todo lo que los hiciera estar presentes 
en las páginas de la revista. 

3. A los anunciantes se les debía atender también con 
artículos y notas relacionados con sus productos y 
servicios. Cuando una revista trata temas como la moda. 
belleza y el buen vivir como Vogue. todos los 
anunciantes de esta clase de productos y serv1cros 
esperan ser mencionados en las notas y anículos de la 
publicación. por lo cual no hay que olvidarlos cuando se 
prepara el contenido editorial. a riesgo de que amenacen 
con reducir o cancelar sus pautas publicitarias. 

(Un comentario relacionado con la publicidad es que en 
el Plan de Estudios de la carrera se la enfoca principalmente a 
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partir de dos ~·· •.ilos: el prin1ero pretende rnustrar alcances. 
efectos e intcn~1oncs que la puhlieidad tiene sobre Jos 
perceptores. es decir. asu1nc un punto dc vista crítico de su 
función. El segundo husea dar elemento-> para la elahoraeión de 
los nicnsajcs. es decir. dc:--.LTihL" CllllH> .... e cn..:a una can1paña. l.JUé 
pasos sigue. córno ~e di .... L·f1a el nH:n"';.1je. qué cualidades del 
producto dc.:hc dc.:stacar. L"lc .. pretenc.Jc cn:--.cii.ar ccln10 se clahoran 
los n1cnsajcs puhlicitarios. Er11pc-ro. ninguno de arnhos 
enfoques explica que aetualn1en1e la puhlieidad "e ha vuelto 
casi el único so~tén ccorHlnlico de lo~ n1cdio ...... y que-. no~ !!Ustc o 
no. se dl!bc 111antcrH.:r un trato nccc'.'.ario y constante con el lado 
con1crcial del pcriodi:--.1110. 

Quizás por el tipo de revista que \·'oguc C'.'-.. y por la 
depcndcneia vital que hizo de la puhlieidad. la cxpcricneia que 
me dejó es que si no se n.:conocc la itnponancia de esta 
actividad se puede poner en ric.:~go la !'-.ohrevi\.·encia 111is111a c.Jcl 
medio. Incluso las revistas que viven de su circulación y que no 
dependen tan cstrecha111cntc de la puhlieidad. ncecsitan hallar 
un punto de cquilihrio en el que no pongan en riesgo los 
ingresos que obtienen e.Je su circulación. puL·...., de otra fonna 
deben compensar el costo del papel y dcrnü ..... gastos con 
recursos provenientes de la puhlicidad. Existen 1·cvis1as 4uc han 
debido cerrar cuando su circulación sc vuel\'e tan alta que los 
gastos por las cantidades de papel requeridas se tornan 
irrecuperables. Sin crnhargo. lo 111~ís frecuente es depender de 
los ingresos por venta de publicidad. y no hay como tal 
pesadilla más atroz. Una revista con haja circulación y sin 
publicidad si111ple111cntc no existe. al nlcnos que esté 
subsidiada. 

La puhlicidad cs. entonces. adcrnás de la inducción al 
consumismo y todos los efectos perniciosos que esto pueda 
traer consigo. el principal sostén de casi todas las publicaciones 
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comerciales. Por eso pienso que es necesario explicar esta 
función. con el fin de que se entiendan las relaciones y 
diferencias que Ja publicidad debe guardar con respecto al 
contenido editorial. a fin de no caer en extremos que significan 
hacer de una revista un folleto publicitario o una publicación 
aséptica comcrcialn1ente. pero -a menos que alguien Ja 
subsidie. Jo cual significa pertenecer a un sólo anunciante o 
patrocinador- que sin la publicidad simplemente no existiría.) 

Otra de mis obligaciones como Editor era establecer 
calendarios de producción para la solicitud. redacción. 
corrección y diseño de textos. y su elaboración en negativos 
con sus respectivas pruebas de color. Este proceso continuaba 
con la formación de pliegos. impresión y encuadernación. 

Además. junto con Jos editores de Moda. Salud y Belleza 
y el Jefe de Redacción. planeaba Jos temas que cada edición 
contendría. Esto significaba determinar Jos lugares donde se 
producirían Jos reportajes. las fechas en que se realizarían. el 
número y las personas que deberían de participar. etc. Con Ja 
Redacción se decidían los reportajes y entrevistas a realizar. 
siguiendo una temauca ya definida (arte. literatura. 
acontecimientos sociales. personalidades. viajes. arquitectura. 
decoración ... ) y la coordinación con Jos colaboradores para Ja 
entrega de sus artículos en Jos tiempos y condiciones 
solicitados. 
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Otras actividades incluían: 

• Cuidar que la producción de todos los materiales se 
hiciera en los plazos y fechas previstos en el calendario 
de producción. 

• Supervisar los textos, el diseño y la diagrarnación de todo 
el contenido editorial y aprobar la corrección final de las 
páginas, antes de que fueran enviados para su 
elaboración en negativos. 

• Dar posición, en una cuadrícula, al orden y secuencia que 
llevaría el contenido editorial, y su combinación con los 
anuncios contratados para cada edición. 

• Supervisar y aprobar la-; pruebas de color, que para tal 
efecto se presentaban en cromalines (un papel especial 
donde se imprimen los cuatro colores principales en que 
se han separado los originales) y que muestran cómo será 
la intensidad. tono y matiz de las páginas en color. 

• En colaboración con el Departamento de Producción, 
checar los pasos finales de la edición: impresión. doblado 
de pliegos. refine y encuadernación. cuidando además 
que todo estuviera en tiempo para salir al mercado en las 
fechas establecidas. 

Estas eran las tareas que se relacionaban directamente 
con la edición de la revista. pero existía también una variada 
gama de actividades inherentes a la dirección de una 
publicación. Estas iban desde representar al medio hasta la 
responsabilidad de que funcionara bien en todos sus aspectos. 
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En ese abigarrado. confuso y a veces ingrato espacio que este 
redactor debía de llenar. se ponían en juego habilidades y 
conocimientos producto de las experiencia. de la formación 
profesional y también del carácter mismo de la persona. 

Como es imposible discernir con precisión Ja relación 
entre estas cualidades y el desempeño profesional, me limitaré a 
tratur de identificar Ja influencia que mi formación académica 
aportó en esta..; múltiples tareas. así corno algunas carencias que 
considero son posibles de ser subsanadas durante la 
preparación profesional. 

Por principio de cuentas. Ja necesidad fundamental por 
estar informado. por mantenerme al tanto de los lemas que se 
manejaban en Ja revista. no podría haberla satisfacido de no ser 
por la exigencia de leer que se me inculcó en la carrera y que. 
aunque muchas veces no advertí su utilidad inmediata. me dejó 
firmemente establecido el hábito de Ja lectura. 

En segundo término. reconozco una gr.in displicencia en 
el manejo de las cuestiones administrativas y en Jos asuntos de 
tipo económico. No se trataba tan sólo de un desconocimiento 
de las finanzas para advertir el equilibrio que deben guardar los 
gastos y los ingresos. sino de percibirlo como algo totalmente 
ajeno a lo que. según yo. me correspondía realizar. Nunca supe 
cuánto ganaba exactamente. por ejemplo. no sabía ni me 
importaba qué me descontaban, qué aportaba al fondo de 
ahorro, qué al Seguro. Simplemente recibía lo que me 
entregaban y no me ponía a analizar lo que representaba 
económicamente . Y este mismo comportamiento era el que 
tenía con Jos recursos de la empresa. 

Esto, debo reconocer. depende 
personalidad de cada uno. La disciplina o 

en mucho de Ja 
el cuidado con que 
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cada quien maneja el dinero es a final de cuentas una cuestión 
de carácter. Pero supongo que la formación profesional debe 
también de contribuir. sobre todo si se considera al futuro 
profesionista como alguien que podrá dirigir empresas de 
comunicación o como alguien que podrá desarrollar su propio 
negocio. En ninguna parte del Plan de Estudios se atiende este 
tipo de cuestiones. tal vez quienes lo planearon consideran que 
uno trabajará siempre con10 empicado o que son otras las 
carreras que deben proporcionar esa formación. La nuestra. 
debe decirse. concibe al estudiante como alguien que nunca se 
contaminará con el dinero. o al n1cnos como alguien que nunca 
tendrá que ver con la administración de recursos. Quizá algo 
que contribuyó a este desapego por el autocmplco fue el 
enfoque marxista de los fenómenos sociales. tan de moda por 
aquellos días. 

Así pues. junto con la necesidad de orientar la formación 
de los estudiantes hacia las responsabilidades de dirección y 
mando. se debe plasmar también la preocupac1on porque 
conozcan los recursos que se utilizan en los medios. así como 
su buen manejo y aprovechamiento. 

Un tercer aspecto es el que se refiere a la cuesuon del 
idioIT)a ... Si algo diferencia a un egresado de la UNAM de uno 
de la It)cro·. por ejemplo. es que el primero no sabrá más que el 
español (sí acaso) mientras que el segundo es casi seguro que 
domine el inglés. A pesar de que se reconoce la calidad del 
Centro de Idiomas Extranjeros de la ENEP. los egresados 
seguimos con la limitación de no dominar otro idioma aparte 
del nativo. Creo que sc0dcben rcforLar las exigencias por hacer 
obligatorio el dominio del inglés, ya que es una de nuestras 
principales desventajas en el mercado laboral. 
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Arribo al final de esta relación con la certeza de que 
numerosos puntos han quedado fuera. algunos tal vez 
importantes y otros intranscendentes para los fines propuestos. 
pero me parece mejor que hacer un anecdotario riesgosamente 
pueril. Los casi quince años que implicó este recorrido me han 
dejado al menos una enseñanza: contar sólo lo necesario. 
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6. CONCLUSIONES 

Se dice que cada quien habla de la feria como Je va. y aquí es 
necesario destacar que un egresado de Periodismo y 
Comunicación no va a una sola feria. No sé cuál sería mi 
percepción de Ja carrera en el caso d<: que hubi<:ra trabajado en 
la investigación. en la <loccncia. en alguna oficina de prensa o 
en los nlcdios ch.:ctr<.Jnicos~ pero de lo que sí estoy seguro es de 
que sería diferente. 

La prin1era in1presión que tuve al haber iniciado Ja reseña 
de esta mcn1oria es que n1i formación aca<lérnica sí 1nc fue útiL 
En qué falló o en qué fue insuficiente son preguntas que 
difícilmente se pueden responder. ya que por lo regular nuestras 
fallas se explican en su 1nomento 1nás por factores relacionados 
con la inmediatez del problctna. que por una mala preparación. 
En todo caso. esto últin10 sólo e,. posible de detectar si uno 
persiste en esas fºallas con10 para poderla." atribuir a Ja persona. 
primero. para después explicarlas cotno el resultado de una 
deficiente forn1ación profesional. 

Si tratara de responder por qué n1c sirvió nli formación 
académica. podría responder que fue así porque n1e permitió 
recorrer todos Jos niveles de responsabilidad dentro del proceso 
de edición de una revista. porque este recorrido fue siempre en 
una escala de menor a mayor responsabilidad. y porque el 
tiempo que permanecí en total en cada uno de los niveles me 
permite suponer que se debió a que Jo hice bien. 

El problema se presenta cuando hay que explicar dónde y 
en qué momento fue efectiva esa formación. Porque. con 
excepción de aquellas materias en las que su relación con la 
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prJ.ctica periodística es evidente. queda un amplio segmento de 
la matrícula que. porque su aplic:c1ción no se aprecia claramente 
(las teorías de la co1nunicac1on. por ejc1nplo); pon.¡uc su 
relación con el c_Jct-c1c10 profesional parece inexistente 
(Probabilidad y Estadística. entre otras). o porque el enfoque 
que se tuvo de la asignatura no corrc.:sponde con su funciún 
pri1nordial dentro del periodis1nu Cel caso de Puhlicidad). et<: .. 
por estas y otras razotH:s podrían cunsidcrarsc intH.:ce~arias o 
poco titiles dentro de la e:-.tructura curricular. Pero los 
conocin1icntos nn son conH.l la ..... vitatnina:-.. que si no :-..on útih: ..... 
al organis1110 t.!ste ..... irnplcrncnte la:-. uc ..... ccha y ya: un hucn 
conocimiento. si es hicn asin1ilado. c.h .. ~nnh.:stra tarde o tcn1prano 
su pertinencia y oportunidad. y nunca esto.í dl.." n10.í ....... .-\.sí quc- e:--. 
difícil criticar una e ..... u·uctura curricular dicienUo sin1ph.:1ncntc 
que algunas n1atcrias salen sohrando: podrün rcpetir~c o C!-otar 
mal enfocadas. tal vez. pero ~stc no e-.. el casu. Lo que !-oc dchc 
hacer., y creo que es lo que atiende el nuc\·o Plan de Estudios. 
es darle prioridad a aquella." rnatcrias que irH.:idcn <lircctarncntc 
en la práctica profesional. ~' entonces se hace nccc .... ario definir 
qué tipo de profesional es "1 que se está prcparando. 

Esta es la prin1cra observación general que se puede 
hacer: el Plan de Estudios que n1e correspondió cursar no 
definía con pre<:isión el perfil del profesional que intentaba 
formar. Aunque por su énfasis cn el <:onoei1niento de los 
géneros periodísticos y en la redacción parecía orientarse a la 
formación de reporteros para los medios imprc!-.os. lo cierto es 
que la profusión de enfoques teóricos y rnctodológicos del 
fenómeno de la con1unicación. predisponía a los estudiantes 
hacia una confusa mezcla de scn1iología. sociología y teoría de 
la comunicación (habría que conocer las experiencia de quienes 
se dedicaron a la investigación. a la docencia. al periodismo en 
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los medios electrónicos o en oficinas de prensa y relaciones 
públicas).· 

Precisar el perfil del egresado de la carrera de Periodismo 
y Comunicación de le ENEP es indispensable en estos tiempos 
por varias razones. Entre ellas. podemos anotar las siguientes: 
la escasa demanda de nuevos profesionales y la amplia oferta 
de éstos exige una preparación más sólida en ciertas áreas de 
ese amplio carnpo que es el periodismo y la comunicación. con 
el fin de hacerlos más competitivos: por otra parte el desarrollo 
tecnológico de los medios ha creado la necesidad de nuevas 
habilidades y conocinúentos. y el periodismo que se pmctica en 
los medios tradicionales requiere de una cada vez mayor 
especialización para volverlos competitivos. 

La especialización es una necesidad que la evolución de 
los propios medios en México ha creado: en la medida en que 
su actividad se profesionaliza (los periódicos requieren cada 
vez de una mayor credibilidad, penetración. cantidad de 
lectores. circulación. éxito comercial. cte.). la calidad 
profesional de quienes lo realizan se vuelve el principal 
requrs1to. y esto implica una mayor especialización. Hasta 
mediados de los ochenta. un periodista ••formado·· en la práctica 
podía circular sin mayores problemas por las diversas secciones 
de un periódico o revista (aunque no siempre se permitía). e 
incluso podía practicar una gran variedad de géneros dentro de 
esas secciones. Sin embargo. con la competencia que se ha 
venido dando últimamente por lograr más lectores y 
anunciantes. los mismos medios han debido planear cursos para 
profesionalizar y eficientar a su personal. 

Es interesante observar que uno de los primeros asuntos 
que requirió de periodistas especializados fue el de la ciencia; 
de forma casi automática se dio también en el área cultural. y 
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con el fenómeno de la globalización y la integración regional 
los temas econón1icos dcn1andaron ta1nbién a sus propios 
intérpretes. El auge de la industria de la co111putación en los 
últimos años. y la presencia cada vez 111ás frecuente d.: esta 
herramienta en la vida cotidiana. han hecho que algunos 
periódicos le dediquen secciones completas. así con10 la 
aparición <le revistas dedicadas intcgrarncntc a ~u tr~ttan1icnto. 
La formación de periodistas espedalizados o al menos 
familiarizados con ciertas tcn1.:'iticas resulta m~ís que obvia. 

Si bien siguen siendo nun1crnsns los 1ncdios que confían 
únicamente en la destreza y la experiencia que los reporteros 
adquieren por la fuente que ••trabajan··. los n1ás 
profesionalizados y que han logrado rüpidan1ente una n1ayor 
presencia son los que se han preocupado por especializar su 
planta de colaboradores. Con una ventaja adicional. los cursos 
no sólo son para su personal sino para lo~ periodistas en general 
que los deseen ton1ar. así que las ..:n1pn.::sas se vuelven un centro 
de especialización que pu.:de obtener recursos adicionales. 
Existen también escuelas e institutos que han detectado este 
vacío, y tratan e llenarlo creando diplon1ados. sc111inarios y 
cursos para formar periodistas audiovisuales. especialistas en 
diseño editorial. en co1nunicación visual. periodistas científicos 
o económicos. etcétera. 

Así pues, un Plan de Estudios actualizado debe definir 
con mayor precisión al futuro profesionista no sólo en relación 
con el área laboral en la cual podrü desempeñarse. sino también 
en relación con el tipo de medios en los cuales se pueda 
empicar, y dentro de ellos considerar las actividades específicas 
a que requiera. Desde luego que una tarea así no puede ser 
definitiva ni la ENEP debe aspirar a la formación íntegra! del 
periodista que el mercado laboral esté demandando. Lo que se 
74 



plantea aquí es simplen1cntc una mayor prcc1s1on del perfil 
profesional y una plancación curricular adecuada para llenarlo. 

Otra cuestión de carácter general que deseo hacer notar 
es la carencia (o tal vez debería dccir descuido. porque algunos 
excelentes nlacstros lo realizan :-.in 4uc les corresponda 
explícitan1entc) dc una atención a la pcrsona en sí. Me refiero 
con esto a que en esta etapa los estudiantes no están solamente 
recibiendo una fonnaciún profesional. sino que la rnayoría esta 
terminando de fonnarsc corno individuos. Sé que la 
personalidad de un profesionista. su integridad y tnadurez son 
asuntos que no corrc~pondcn estrictan1cntc a la Universidad~ y 
que en su forn1aciún cnntrihuycn nurncrosas influencias que 
van desde el tnedio social hast'-1 el núcleo familiar. Sin en1bargo 
pienso que en la fonnaci{1n de un espíritu critico .. participativo 
y responsable tienen rnucho que ver el tipo de lecturas. los 
modelos de lo que debe ser la profesión y el cnfnque ético que 
de ésta rnisn1a se enseñe. 

Atender este aspecto me parece itnportantc porque me 
reconozco con10 una persona a la que los grandes problemas y 
conflictos profesionales que le ha tocado vivir. los identifica 
sobre todo con10 el producto de una inn1adurcz personal y de Ja 
carencia de un código de conducta profesional. Algo que ha 
costado niucho esfuerzo y tiempo. pues sólo Ja áspera 
experiencia lo ha ido dando paso a paso. 

Estas son las conclusiones principales que puedo destacar 
de mi experiencia profesional. y que se relacionan con mi 
formación académica recibida en esta noble y generosa 
institución que es la ENEP-Acatlán. Estoy seguro que no he 
podido identificar numerosos beneficios y aciertos de la 
educación aquí recibida. pero todos ellos han quedado 
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plasmados en cada acción realizada sin tropiezos ni dudas en 
mi trayectoria profesional. Porque todo cs. finalmente. 
resultado del hombre y sus circunstancias. y sin duda la 
principal circunstancia de mi vida como profcsionista ha sido 
nli educación universitaria. 
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