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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

Cuando admiramos una obra artlstica de cualquier clase, normalmente reconocemos, 

agradecidos o molestos, la labor creativa del autor. De la misma forma, cuando leemos un libro 

expe~~ent~mos diferentes reacciones hacia esa obra creativa: podemos pensar que es una 

contribución ':;enorme a nuestro acervo de conocimientos o simplemente desecharla por 
,. ' ,; 

intrascendente·, pero el hecho es que valoramos tal lectura por si misma, con nuestros referentes 

cuitural~s; ~,:~~;~.;os ci . .;rta importancia al autor y su creación, basados en dicha valoración. 

;·Tarri~i~n Ún programa de televisión, una pellcula o cualquier otra representación cultural, 

tiene -~11:,v~lb~ p~ra cada .individuo. En estas representaciones reconocemos una labor creativa, 
' , .. '·:-:, •;: 

pero siempre'aí.mada a un trabajo de producción asociado con una empresa que produce la obra, 

asl ~~o a produ~t.;res, directores, camarógrafos y otros elementos encargados de que se lleve 
' ' 

a cabci_ial representación. 

Por alguna razón, quizás asociada con nuestro entorno social y cultural, no sucede lo 
,. ·.- ... ·. ' 

misín.; ~u~ndo ,l,eemos un libro o una revista. Siempre sabemos quién lo escribió, pero casi nunca 

asociamos de manera consciente con el libro o la publicación a quienes realizan la labor de 

producción:· diselladores g.ráficos, impresores y editores. 

El presente trabajo muestra un panorama sobre la labor editorial, asociado con el perfil 

del egresado ·de la carrer:a de 1:-engu,a y Literaturas Hispánicas, y sus posibilidades en cuanto a 

este campo -~Íoductivó; su~raya~do la necesidad de especialización en tal área, 

Intento también enfocarme en los ámbitos de mi experiencia laboral, sobre todo en lo 

relacionado con mi participación en publicaciones convencionales. revistas y libros, pero 

fundamentalmente en las nuevas posibilidades que se han abierto gracias al uso de las 

tecnologlas informáticas. especlficamente de Internet. 

Durante mi experiencia laboral he podido participar en proyectos de publicación 

convencional, generalmente reservados para egresados de periodismo o comunicación, gracias 

a los elementos formativos que adquiri durante la carrera, sobre todo los relacionados con el uso 

de la lengua y el análisis de textos, asl como los conocimientos en lingülstica obtenidos en los 

diferentes cursos adicionales a la carrera. 
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Para mostrar el_pano~rn-~df'.la__labo_r~itorial; co_11_sider;c>~neéesário p~tn~roentender en_ 

qué consiste, su importancia.~ Cóm;,:0s posible yerta ~m() uX pr~ ~roJÜC:tivo-cr¡,,ativ~. lo 
- . - ,- ·- ' .. - -·. - . - - .. - ' ' -- . - - - -, - ~- i. ;- .. -, ~.- -.·; .- ' . ·- ' 

cual analizaré en la pri~e_...;; p.,·r1¡;,. · · ".'.'; · 
También es ¡~J>Ortante rem~rcar que mi experiencia labOral me ha ll~~~d()a particiPar en 

proyectos enlrlterriet: -~~ lo~'~ue he tenido la misma .función que en un medí·~ convencional: el 
'• ·-- .. - - . ' 

trabajo· del• ~Ítor·· ~s 'muy par~ido en ambos medios, aunque sus sistemas -de producción 

cambien, de i,:.;·~re'siÓn en papel a la pantalla de la computadora del usuario. La segunda parte es 

un acercami~nÍo.; i~l-labor editorial. 

· ·Pa~ ;~o~de~r -é~ta,_ en el primer anexo he incluido información sobre lo que es Internet 

y las· posibllid~des c¡u'e el nuevo medio proporciona al trabajador editorial, asf como algunos 
: . ' ;• : ' ~-

detalles técnicos que amplian el panorama de esta nueva tecnologla informática. 

Final,;:;ente, ·considero importante incluir un segundo anexo, dedicado a una de las 

disciplina~su~~i-~~s·~~~Íd~ a las nuevas tecnologlas de información, en un intento de hacerlas 

más efici<:.ntes\;, 'sobr~ Íodo, útiles. Este anexo trata sobre la facilidad de uso, disciplina que, 
- ... - . "': : . -. -.... ~-- . ~ ' ' 

junto ~n:Ía .;¡jr"r;¡~Íst,.;6ión del conocimiento y la arquitectura de la información, deberán ser 

tierramÍe~;al;~ci~ u~ común entre los futuros profesionales de la edición en la web. 

Pese :a. estos anexos y al enfoque editorial hacia la web, el objetivo final de este trabajo 

no es-_ ponderar a la tecnologla sobre los estudios humanlsticos, por el contrario, intenta mostrar 

cómo pOdemos aprovecharla para seguir difundiendo valores culturales y artlsticos con medios 

más eficaces y económicos. Por todo lo anterior, espero apertar una propuesta que permita a los 

egresados-de la Facultad de Filosofla y Letras especializarse en Internet como transmisores de 

conocimiento, y posicionamos de esta manera como elementos valiosos dentro de ciclos 

productivos, educativos y culturales basados en el nuevo medio. 
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PRIMERA PARTE: EL PAPEL DEL EDITOR DENTRO DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS 

¿QUÉ ES UN EDITOR? 

Cuando pensamos en un libro. sea éste sobre literatura o de algún tipo de tema especializado, 

reconocemos dos constantes fundamentales: primero, la que tiene que ver con que dicha obra 

fue escrita por un personaje que conocemos simple y llanamente como autor. a quien 

generalmente atribuimos capacidades casi mágicas debido a que puede transmitir su experiencia 

en formas comprensibles para su lector destino, y de esta manera hacer, a dicho lector, partícipe 

de cierta cantidad de conocímlento que de otra manera le habría sido imposible.obtener. Por otro 

lado, e.stamos de acuerdo con que el libro que está en nuestras manos no es el original del autor, 

es una-_ cC:.;ia que ha sido autorizada por éste para su ~rod~~ión y distribución masiva. 

Pese a esta aceptación tácita. generatmer:-te pocas_p~rsonas·asocian a esa copia con las 

palabras "producción" y "distribución", pues resulta difícil asociar dichos conceptos industriales 

con las labores creativas inherentes a la autoría de una obra. Es decir, el libro es un producto 

tanto como lo es una bolsa de papas fritas, pero ·10 diferencia de este tipo de productos su 

carácter cultural, asl como su intención de difusión de conocimiento. Ciertamente, el proceso al 

que es sometida la obra original de un autor es absolutamente un proceso de producción, en el 

cual intervienen diversos actores. tanto creativos CC?mo administrativos-industriales, para poder 

difundir las Ideas contenidas en la publicación. 

¿Pero, cómo es posible pensar en procesos creativos en una producción en serie? 

Muchas veces se confunde la labor de un impresor. una empresa que se dedica a tomar 

originales y, por diversos medios tecnológicos, imprimir copias del original, con la labor de una 

casa editorial. 

Cuántas veces hemos escuchado la recomendación: "debes leer tal novela impresa por 

esta editoriar. Con esto simplemente se reconoce que existe una entidad, además del impresor, 

en la cual recae el peso de la creación del libro (visto como un producto industrial o como un 

objeto artístico por si mismo, sin pensar en la obra o texto): esta es la empresa o casa editorial. 

Una casa editorial esta organizada como cualquier otra empresa productiva. aunque 

generalmente funciona como un gremio. en el cual varios profesionales se reúnen para crear el 

libro o la publicación. Los perfiles profesionales que intervienen en dichos proCesos pueden tener 
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un carácter administrativo=--o por el -cóntrariO. operativo~-- si Pensamos estrictamente bajo- Uña 

perspectiva industrial. 1 Descartemos -los Primeros, que generalmente son secretarias·. 

contadores. administradores, mensajeros e inge_nieros. Sin embargo, pensemos en el perfil 

profesional del editor-empresario, por estar relac.lon~do c~n el tema del lnforn:.e. ·Éste ejerce 

simultáneamente una labor de generador de negocios y la labor de edición; pues interviene en 

los diferentes procesos de la producción de un libro, desde el mismo momento en que.contacta al 

autor. y ·negocia con él o su agente la adquisición del original . para ·su publicación. Está 

asumiendo. un riesgo editorial que lo ubica como un empresario, al comprar los derechos de una 

obra que le puede y debe producir ganancias, aunque éstas sean dedicadas sólo a mantener 

viva a la casa editorial. Asimismo, el editor-empresario está seguro de que la obra será 

comercial, debido a que ejerce un proceso de edición, en el que valida la pertinencia de la obra y 

su viabilidad (dictamen), ya sea por si mismo o apoyado en especialistas relacionados con la 

temática de la obra. 2 

Además de estos perfiles relacionados con la administración o generación del negocio 

existen perfiles creativos, que intervienen desde. una perspectiva distinta en el proceso de 

generación de libros o publicaciones. Los diseñadores, por ejemplo, están encargados de 

controlar el aspecto visual de una edición, y sus diseños editoriales pueden ser tan creativos 

como les sea permitido, dependiendo del tipo de texto tratado. Son los diseñadores editoriales 

quienes se encargan de seleccionar tanto fuentes como organización del texto. asf como tipos de 

papel, peso, tamaño, calidad, recubrimientos, tintas asl como las ilustraciones necesarias. Al 

final, el diseñador puede adquirir un papel tan relevante que sobrepasa el peso del contenido, lo 

cual sucede en catálogos, de productos o artísticos, en revistas, o bien, hasta en el extremo del 

"libro objeto". 3 

1 Con esto me refiero a que, dentro de un sistema industrial como este, un operativo es lo más cercano a 
un artesano. que a su vez realiza un papel creativo, no impulsado por consideraciones de tipo corporativo 

~~=l l~auc:~. sJo~~c~a¿a~nual de diseño editorial, México, $antillana, 2000, pp. 33-35. 
3 Un libro objeto es una obra artlslica por si mismo. A diferencia de los libros que son copias de las obras 
artísticas, los libros objetos son únicos. no existen muchas copias del mismo pues son prácticamente tan 
artesanales como una escultura o una pintura. Cfr. Kartofel, Graciela y Marin, Manuel, Ediciones de y en 
artes visuales Lo formal y lo alternativo, México, UNAM, 1992, p. 60. (Biblioteca del editor). 
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El segundo peñil creativo es el del editor, mezcla de autor y crllico, que debe asumir la 

labor editorial; es decir, el editor está encargado de preparar, bajo una perspectiva holfstica, la 

obra original y transformarla en un texto legible e importante para el lector destino. 

Algunos autores ubican al editor dentro de un proceso de comunicación. razón por la cual 

el trabajo editorial ha sido relacionado con los profesionales del periodismo o la comunicación 

colectiva. Esto se debe a que se ve a las publicaciones como portadoras del ·mensaje". 

El esquema anterior, sobre el proceso de comunicación, 4 muestra una perspectiva que 

ubica al editor entre el emisor y el medio. Un defecto del mismo es que elimina muchas de las 

labores que el editor puede tener dentro del proceso editorial, reduciéndolo al artlfice· de la 

legibilidad y calidad del impreso, cuando en realidad, el editor puede trabajar en la generación 

misma del negocio, asl como en la promoción del producto. De ahl que el editor sea, por mucho; 

más un agente de promoción cultural que un simple participante en la emisión de un libro o 

impreso. 

¿QUÉ ES LA EDICIÓN? 

En. la búsqueda de u.na definición de la labor de edición y el sentido de la misma a través de la 

historia, seria útil quizás encontrar el hilo de la hebra que nos lleve a comprender un poco este 

oficio. 

"' Del Buen, Jorge, ºº- cil .• nota 2, p. 36. 
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Aparentemente podrlamos ubicar su aparición en tos _albores del perfeccionamiento de la 

imprenta, asumiendo que, inclusive antes de Gutemberg, el impresor tenla una serie de 

funciones que de alguna manera lo catalogaban como un protO-edit':'r. 5 

Sin embargo, hay quienes sitúan a los predecesores de'la edición en quienes elaboraron 

las primeras tablillas que contenlan las leyes _de· culturas.~n·~Í~~:ai, .~ ~i7n. ,en la transfonnación . 

de los discursos de la tradición oral hacia te~tos.escrltcis':pai~'i¡, pl!r~etuacló~.'Pro~ablemente 
. ~-· - . ,_.:~. . . - ; ,,-· .-:· .. · . . . 

esto sea cierto, si consideramos algunos de los atribu~o.s·:.~on ·1as qua·C:ue.~ta _un;'.~~itor para 

elaborar su trabajo. .,<\.- ~::'-: · '· ~-;'/2 /·~;·--~:~~:::. -->\~i ;.\~:·~> ~·\." "-.'.-.: 

Conforme a la definición del Maria Moli~e~ ~~ ~~¡;~r ~~- !i· ~j ·~-~~?~~i~~~-,2. Pe',.;;6na o 

entidad que edita una obra •. costeando y orgá~IZándo··~na ~~iJ¡¡¿~dió~.:·3:;• E-~~~r~~do. de la 
.:.-.--\¿¿: ;-··-·.::." '.:~~: '-· 

preparación de un texto ajeno para su posterior edl,71ó~;·::: >'e· < ·'· :,. f ' 
Aunada a esta definición, considérese qÜe tá' palabra edl~lón es .. un cultismo adoptado por 

:· --~ :· • -":::· ·', --~'-:. •' .7- '·> . 
la lengua española hacia 1553 del latln "editío•; qú.". significa "partÓ" o "publicación", palabra a su 

vez derivada de "edi'!re'', "sacar a fuera", ·cl~(a'l~z~}:~p~brfea('; 6 De ahl que la palabra editor, 
-· - ' -... ' .,,~_- ~- . ~- . ~- -... - - -

asimilada a nuestra lengua entre 1765 y 17B~· cf~l latl~ .~~élitor";' sea definida por la función dada 
\ . ¡' ~ . . ; -- ~ . . 

por el significado anterior, "el encargado de há~ei: ~ali~. 7 

De este modo, el trabajo del _editor: 1iripllca'·e1 fin especifico de presentar una obra para su 
- }-,:~:""-' --,. ' ;,· ;.::,-:~_ -· 

difusión y conocimiento, con lo cuát'da á luz.una idea Íncluida en el original del autor. 
-.: ·\,<"> _,..'.(--.'.':•, _.;-:.;.·::-· : . 

Para ello, el editor debe responsabillzarse·de todo el proceso de publicación, en el cual 

empeña todas sus cualidades ~· h~hlll~acle<l.·a·p;endidás a lo largo de su formación profesional, 

tanto académica como laboral, para presentar a sus lectores textos que los conmuevan hacia un 

fin determinado, sin Importar qué tan complejo o simple sea éste. Para cualquier editor es claro 

que su éxito o fracaso será medido con base en el impacto que su silencioso trabajo tiene entre 

los lectores de determinado autor o autores, de ahl que, como bien dice Roberto Zavala, "la labor 

de edición sólo se nota cuando es nula o inexistente". 8 

5 Cfr. López Valdés, Mauricio, "Corrección de estilo y redacción editorial: volver al humanismo·, libros de 
México, México, CANIEM, núm. 62, julio-septiembre, 2001, pp. 5-7. 
6 Corominas, Joan, Breve diccionario etimolOOico de la lengua castellana. España, Gredas, 1973, p. 224. 
1 CIMA, Diccionario Everest lñlino-español, España. CIMA, 1988, p. 136. 
8 Zavala Ruiz, Roberto, "Editor en quince dias y otras audacias". Libros de México, México, CANIEM. Num. 
41, oclubre-diciembre de 1995, p. 45. 
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Editores obviamente Jos hay -d-e: mÚchos niveles debido a sus ·diferentes cualidades • 
• -=-Co.o.---'-~~----"o-'-

Durante mi actividad laboral, por ejemple>; .he encontrado a personas de diferentes formaciones 

académicas que, por una u otra razón, El~tfln a cargo de un departam~·nto editorial. 

Huberto Batis, profesor de Ja Facu-;t~·d de Filosoffa y Letras de_ Ja UNAM durante muchos 

años, es mejor conocido por su papel com~ésu-~dire~tor editorial del diari~ un'o;,ásuno, un puesto 

que no necesariamente implica que tuvi~-;~- u~· p~~. ~roresionalperioclf~tico, s; no que, como 

sabemos, egresó de la misma Facultad. s(tiay alg.:;·que se rorja dentro de.las aulas de letras es 
·, ..... ' .' 

un fuerte sentimiento (la mayor parte -de: i~~\eci~s carece d~ método) de critica, Jo cual nos 
, ..... ,.. . - _, ., ·- . 

habilita para ser crrticos liter~rios y, por'amiEI: .ii ~er'bi.ien.;s crrtlcos de textos. De ahí que Batis se 

haya convertido en un icono de la edicfó-;.''en Méxic.;, no por sus capacidades redactando notas 

periodlsticas, si no por su capacidad _<lEl«Elntender.f ubicar el verdadero valor de las mismas 

dentro de contextos específicos. 

No asombra saber quEI Batís proporcionó' el Impulso necesario al periodista argentino, Julio 
-,_ 

Scherer, posteriormente fundador de Proce_so; por otra parte, también hizo posible la publicación, 

durante más de veinte años, del suplemento- cultural Sábado, donde, entre muchas otras 

primicias, fue publicado por vez primera el relato Grafflti, de Julio Cortázar. 

Tampoco es raro encontrar como editores en jefe de diferentes diarios, revistas y otro tipo 

de publicaciones escritas, incluyendo a las publicadas en Internet, a periodistas o comunicólogos 

egresados _de universidade_s privadas y püblicas que, sin embargo, comparten casi todos ellos 
. ' ,_ .' -0·.~- . • ; . 

una total ignorancia _sobre Ja lengua escrita. Este problema no se debe ünicamente a Ja pobre 

educación-: :que: recn:iiinos los diferentes editores durante nuestra formación universitaria o 

e1'Elme~~a1: ~i"-no a un desconocimiento de la labor editorial como un todo. Slntoma de Jo anterior 

es que;•sil~;;'cio''1a -edición un trabajo sobre publicaciones, la bibliograffa sobre el tema sea tan 

_La· ·ausencia de dicha bibliograffa, asi como la falta de planes de estudio que 

profesi.:;nali~e~·E1:1os estudiantes desde las universidades, hacen del medio editorial el refugio de 
- --

gente'que; i!"posibilitada a conseguir un empleo en otro ámbito, como la televisión o el radio, se 

dedica a la edición sólo como medio de subsistencia. 
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La ccimp;ensió~ de la labor editorial ayudarla en_ mucho a mejorar esta situación, 

permilie~~o_ I~ ge~~r~c_Jón_de proresionales en la materia, que a su vez crearlan conciencia sobre 
. , .. ' ' 

la imporÍarici ... de: Í~ dir~sión de los diíerentes mensajes de los autores. Si vamos aún más lejos, 

podrJarn;;~ h
0

~bl,¡r de la recuperación de una de las áreas de la labor editorial: la relacionada con 
' ,.' .; . . .. 

la publicación de libros. 

Con lo anterior quiero dar a entender que la elaboración de libros no debe ser la meta 

éentral del trabajo editorial, es sólo una de sus posibilidades. Sus problemáticas están 

estrechamente ligadas con los ractores económicos y pollticos del pals, por lo cual, para su 

recuperación son Indispensables pollticas educativas Integrales, asl como un mayor Impulso a la 

publicación de libros, de manera que sea posible eliminar la barrera entre el grueso de la 

población y la cultura de élite. 

Asl pues, la labor editorial en libros no es la única posibilidad viable, pues existen rormas 

de realizar esta actividad en otros ámbitos más cercanos al periodismo, como son los mismos 

periódicos o revistas, las publicaciones pagadas por entidades culturales, educativas o 

comerciales y, por supuesto, la web, de la cual me ocuparé en Ja segun_da parte. 

A_ continuación, considero conveniente definir los direrentes tipos de labores editoriales 

conrorm~ e- ~~:~!'cia_~; ~!asi~~."clón runclonal, para posteriormente referirme a las labores 

encomendadas .;·¡.;5·0;,íitores eri las empresas editoriales. 
;~ ~: ,: ; .:__"'.: . 

Clasificaclón'de'1os tipos de editores 
La labor --dÉ( un ¡;dltor·-;;stá estrechamente relacionada tanto con su capacidad de administrar 

'" 

ciertC>s- ~~c:>C~:i?s ~~quipos de trabajo, como con su ca,;.ct~rlstlca inclusión dentro de un proceso 

que'p;;~;:,,i;e ;;~e;~~~ la luz cualquier tipo de publicación, por ello es importante conocer cómo se 

organiza' el medio editorial para asignar tanto papeles como funciones dentro del proceso de 

public_ación. 
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Organización editorial 

?~~~ 
Edlor •njef• 

. o gerente edlorLll ...... ······¡ ....... . 

1 Edlor ruponsable 1 

1 Autor~ OJcbmin.ador 1 

.Traductor. J JA~Of do orlgl_n>l J 

••••••• I Conédorde estilo 1 ••••••• 

La red de trabajo editorial depende, en gran medida, del medio del cual se esté hablando, 

sin embargo, todos ellos tienen algunas coincidencias, que a continuación repetiré. 

Para que el negocio de difusión de información a través de la palabra impresa funcione, 

necesariamente debe existir la figura del empresario editorial, encargado de proporcionar los 

recursos materiales indispensables para que el trabajo editorial pueda ser ejercido; es conocido 

como editor ·asl como se llama ferretero al dueño o socio capitalista de una ferreteria". 9 

Este personaje es, como puede entenderse, cada vez més extraño en cuanto a los libros, 

pues difícilmente quienes tienen capitales deciden invertir en la publicación de libros a menos 

qUe ase9ur0n--S1las ventas, como es el caso de los best-sellers, de manera que los empresarios 

edito~ialés, :como tales, son més comunes en el émbito de las publicaciones periódicas, pues 

éstas generan més altas ganancias. 

Una organización editorial común cuenta con una cabeza del departamento, al que se 

conóce_corrio editor en jefe o gerente editorial, cuando la empresa no se enfoca a la difusión de 

información en cualquiera de sus formatos. Este editor, la mayor parte del tiempo no realiza 

trabajo editorial, ya que su labor tiene que ver con la generación de negocio, es decir, con el 

establecimiento de las tendencias económicas dentro de la organización orientadas a . su 

departamento, pero éstas, a su vez, estén estrechamente vinculadas con el contenido'.de las 

publicaciones realizadas dentro de la empresa, de manera que la labor del editor en jefe es 

también de supervisión, vigilando que el contenido sea acorde con las pollticas de la empresa. 

9 Kloss Femández, Gerardo, El oaoel del editor, México, UAM, 1998, p. 37. 
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El editor en jefe es, entonces, un administrador, por lo cual entre sus atribuciones se 

encuentra la creación del equipo que atenderá las labores editoriales, labor que, si bien aparenta 

sencillez, es en verdad dificil, pues un equipo editorial mal conjuntado puedE!\er la causa de la 
· .. '. 

quiebra de un departamento o empresa editorial. Aunado a esto, el editor en,Jefe debe también 

estar pendiente de resultados y metas, tanto de ventas como editoriales, pues de esto depende 

la supervivencia de la empresa o departamento. 

Antiguamente la labor realizada por este. editor ... en l!"fe .estaba vinculada con la 

responsabilidad jurldica emanada del contenido p~bllcado ~rJa .;.s~: editorial, de manera que, si 

la publicación inclula un articulo ofensivo en cualquiera· de las acepciones de esta palabra, quien 

debla encarar las consecuencias era el.editórenje.f<>;'y no.qüien firmaba el artículo. 

A pesar de que la labor del editor' e~ jef~ élJnsis;e ~·~asegurar la producción editorial en 

todos su aspectos, la misma no depende enteramente de él, pues tal responsabilidad recae en 

su equipo de trabajo, casi siempre elegido por él mismo, quien se encarga de asegurar la calidad 

necesaria. 

Asl pues, encontramos que el siguiente eslabón en la cadena editorial es el editor, es 

decir, un responsable directo por cada una de las publicaciones, quien tendrá que ver desde una 

perspectiva amplia el proyecto editorial, aunque asegurándose de que las piezas especificas 

para dicho trabajo encajen y se obtenga el resultado planteado al principio. 

Este editor tiene, a su vez, que dirigir a un equipo de trabajo para llevar a buen lérmino la 

publicación. A su cargo se encuentra el resto de los facilitadores del trabajo editorial, como es el 

caso de los correctores de estilo, diseñadores o equipo de diseño, probablemente deba manejar 

personalmente el proceso de impresión, asegurando que la calidad del trabajo corresponda con 

lo estipulado con el impresor, y seguramente tendrá que manejar la relación funcional con el 

autor o autores del contenido. 

Es ideal que exista un único editor para cada publicación pues, como ya se dijo, el editor 
•• "" -

debe atender a la publicación como un todo, p0r lo cual debe supervisar cada aspecto; pese a 

ello, algunas ocasiones, debido al exceso de trabajo, una publicación cuenta con más de un 

editor, dividiéndose tanto trabajo como responsabilidad y créditos. Esa división del trabajo se da 
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mediante los niveles de experiencia de los mismos, es decir, el editor con más "tablas" llevará el 

mayor peso, y será quien asigne las tareas a los otros editores. 

El trabajo del diseñador editorial está relacionado con la apariencia de una publicación, y 

se espera de él que sea capaz de generar una imagen de la mancha de tinta mediante la cual el 

lector pueda fácilmente entender el contenido publicado, haciendo posible el aprovechamiento 

del mismo. 

Pese a ello, el diseñador editorial no siempre puede tomar decisiones autoritarias sobre su 

trabajo, la mayor parte de las veces dichas decisiones son tomadas en equipo, con la anuencia 

del editor en jefe, el editor responsable y hasta del empresario. Los temas pueden ser tan 

simples como el uso de ilustraciones o complicados como las fuentes utilizadas. sus tamanos y 

familias tipográficas. 

El corrector de estilo está ubicado en el último escalón de la cadena, sin embargo, su 

labor es fundamental, pues es quien debe asegurar que el contenido de una publicación sea 

gramaticalmente correcto, 10 y su trabajo se realiza a todo lo largo del proceso editorial, desde los 

originales hasta las pruebas de impresión (1", 2•, etc.) y negativos. 

Fuera de la empresa editorial, pero no de la cadena editorial, se encuentran los autores 

del contenido, quienes, de manera proactiva o por encargo, crean el objeto de publicación, los 

diferentes textos que se llevarán a las prensas. Los autores pueden crear originales, cuando son 

expertos en una temática determinada y se considera que su conocimiento es tan valioso como 

para generar un libro o articulo especializado, o bien textos de contenido general, dependiendo 

del enfoque de la publicación. De esta manera encontramos que si un investigador de cierta 

universidad concluye un periodo y decide publicar los resultados de su investigación, se convierte 

en autor de un original. Si una empresa editorial, llámese departamento editorial de la misma 

institución, o bien, un particular, le solicita el original para su publicación, entonces se somete al 

mismo al proceso editorial. 

Otra vertiente de la autoria es la tradu=ión, la cual generalmente es por encargo, y se da 

cuando los editores consideran como una necesidad determinado titulo que sólo existe en una 

lengua extranjera. Es un caso tipico el concerniente a la publicación de temas especializados 

10 López Valdés, Mauricio, op cit. supra, nota 5, pp. 9-10. En este articulo podemos encontrar una 
definición más extensa de la labor del corrector de estilo. 
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como la tecnologla de información. McGraw-Hill lnteramericana, por ejemplo, mantiene en su 

catálogo titules traducidos del inglés, que los encargados de tal proceso eligen en sesiones 

editoriales, y posteriormente asignan a un traductor, quien interpreta el texto del idioma original 

conforme a la temática tratada para que siga el proceso de publicación correspondiente. Dichos 

traductores, para efectos legales, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del texto, 

asl mismo, carecen de derechos sobre la propiedad intelectual, por lo cual, aunque 

indispensables en el proceso son sólo intermediarios culturales "no es el autor en el sentido 

clásico de la palabra porque no crea su propio texto, porque debe fidelidad absoluta al original y 

porque tampoco debe alterarlo". 11 

¿Cómo llega una editorial a la determinación de publicar cierto material? Como sabemos, 

por, regla general los editores no necesariamente son expertos en determinado tema, por lo cual 

req.:.ieren del sabio consejo de colaboradores, generalmente externos, quienes siendo expertos 

puécieri.verter su opinión para fallar en favor o en contra de cierto tema. Estos colaboradores son 

lectores crlticos y especializados, debido a que analizan un texto desde su experiencia y contacto 

con el medio y proporcionan un veredicto. Son conocidos por dicha razón como dictaminadores, 

quienes llevan la pesada carga de leer de una manera critica los textos y sugerir su publicación, 
:' -,:.\,, ,' 

-,.::;.:.;;_ .:..··::d···:"-
-·~ :~' ... ·.; .. ,·, o bien, los cambios necesarios para ello. 

·,."'"'·~·',.S·:-::.'~\~ ~~;,;_~--

Todos estos perfiles son quienes hacen Po~bi.;?y""reaÚzan la labor editorial. Aunque, 

dependiendo de cada empresa, sus recursos ~dnó,¡:;Íeo~:· Y.:otras circunstancias, los proyectos 
-·.,;.-

editoriales contarán con mayor o men~r ;:_nú~~;¿, ~--d~: ~rsonas asumiendo dicho roles. Es 
.. ·-'~--:' 

asombroso, por ejemplo, cómo la evolución 'tecnolóQica los ha simplificado, y podemos ver en 

medios como Internet un crisol de a~i·Q~~~~~~~'.~·:~-~~ muchas veces lleva a que una sola persona 
- ' ' . !:-~' . . . - -

asuma todos ellos, disminuyendo asl lo,;;\,;,~¡;,s en salarios, aunque aumentando sensiblemente 

la responsabilidad. 

Capacidades de un editor 

El perfil del editor es encontrado en las empresas dedicadas a las publicaciones periódicas, 

como es el caso de revistas y periódicos, por lo cual, comúnmente la labor editorial se asocia con 

11 KlosS FefOfmdez. Gerardo, op. cit supra. nota 9. p 47. 
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como la tecnologla de información. McGraw-Hill lnteramericana, por ejemplo, mantiene en su 

catálogo tltulos traducidos del inglés, que los encargados de tal proceso eligen en sesiones 

editoriales, y posteriormente asignan a un traductor, quien interpreta el texto del idioma original 

conforme a la temática tratada para que siga el proceso de publicación correspondiente. Dichos 

traductores, para efectos legales, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del texto, 

asl mismo, carecen de derechos sobre la propiedad intelectual, por lo cual, aunque 

indispensables en el proceso son sólo intermediarios culturales "no es el autor en el sentido 

clásico de la palabra porque no crea su propio texto, porque debe fidelidad absoluta al original y 

porque tampoco debe alterarlo". 11 

¿Cómo llega una editorial a la determinación de publicar cierto material? Como sabemos, 

por regla general los editores no necesariamente son expertos en determinado tema, por lo cual 

requieren del sabio consejo de colaboradores, generalmente externos, quienes siendo expertos 

pueden verter su opinión para fallar en favor o en contra de cierto tema. Estos colaboradores son 

lectores criticas y especializados, debido a que analizan un texto desde su experiencia y contacto 

con el medio y proporcionan un veredicto. Son conocidos por dicha razón como dictaminadores, 

quienes llevan la pesada carga de leer de una manera critica los textos y sugerir su publicación, 

o bien, los cambios necesarios para ello. 

Todos estos perfiles son quienes hacen pasible. y realizan la labor editorial. Aunque, 
'..· 

dependiendo de cada empresa, sus recursos ~~Órilicos, y otras circunstancias, los proyectos 

editoriales contarán con mayor o men6r- n,iJnl~~~: _-'de personas asumiendo dicho roles. Es 

asombroso, por ejemplo, cómo la evolu<:ión tecnológica los ha simplificado, y podemos ver en 

medios como Internet un crisol dé asig~;.C:i~~;,s que muchas veces lleva a que una sola persona 

asuma todos ellos, disminuyendo ·asÍ 10.icostos en salarios, aunque aumentando sensiblemente 

la responsabilidad. 

Capacidades de un editor ' 
_'<~ ~-

El peñil del editor es encontr¡:ido· _en· las empresas dedicadas a las publicaciones periódicas, 

como es el caso de revistas y periódicos, por lo cual, comúnmente la labor editorial se asocia con 
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quienes estudian carreras relativas a las ciencias de la comunicación o al periodismo. Sin 

embargo, el constreñir dicha actividad a tales perfiles es, si no un error, si una falta de visión que 

puede llevar a muchas empresas a la elaboración de materiales de baja calidad, cuando no del 

todo inútiles. 

Consideremos las caracterlsticas que debe tener un editor para realizar su trabajo y de 

esta manera podremos entender la razón de la afirmación anteriorc 

Dominio de la lengua 
Un editor tiene como objeto de trabajo la lengua, a pesar de que se complementa con otras 

actividades, quiere y debe entregar contenido basado en Une.amientos.que le permiten ajustar el 

uso de la lengua, su realización, a los lectores a los que va dirigido>" 

Nada hay más desesperante que una edición descuÍdad•i; defo;~:a·; c;','.,,~ una cias~ sin 

cimientos. Esto es igual a la afirmación: la labor del editorsólb senotá cuá~do es.111al~·0Uene 
. ····~· .. ' ... 

errores, de lo contrario es inexistente. 
- - ! . . . . 

Considérense los comentarios de Bulm~ro. ~~y¡s. Coria, realizados durante. ~u·s clases 

impartidas en la Facultad de Fllosofla y L~;r~~·: 'e~·.:Íorno a su partlcip~ción en la· p~oducclón 
editorial de empresas comerciales,. cuando·, i~ni~ ~·u'ei· ~dilar originales de celebridades; quienes, 

,. · ... ' 

confonne a las palabras del maest~o;· .se ofend.lan debido a que se les modificaban lineas de 
: ~ . . . -. . · .. :,: ; '. ·: - - :_' ' _··. ·-

texto, en aras del mejor entendimiento del lector. Por esto algunos libros son totalmen.te ilegibles, 

· dado que los autorés no permiten ,que· la. Íabor editorial mejore o simplemente modifique sus 

originales. 

Un buen editor no. necesariame~te es especialista en la temática de. la. pubÍlcación. 

Asombra leer anuncios en, k>s que ·se requieren editores para publicaciones médic~~; qÚe' ~ean . . . . 

egresados de medicina: ~s tanto como decir que para ser editor de una revisÍa·:~speclaliza:~a en . 

bebés hay que ser un· bebé. 

No se malinterprete, quienes deben dedicarse a la labor editorial son aquellos que 

pueden hacer comprensible el complicado discurso de los especialistas. Si se realiza una 

publicación sobre bebés, siempre será necesario contar con articulistas especializados en 

pediatrfa y, además, contar con especialistas en edición. No es lo mismo escribir contenido que 

editar contenido. 
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_____ Es_ pues, _ eL dominio del idioma la primera y fundamental pieza del rompecabezas 

editorla_I.' Es -un error creer que un editor, por més especialista que sea en el tema, puede 

sobfeVivir sin conocer los usos de la lengua, siempre y cuando cuente con correctores. Un 

corrector de estilo es un editor con menos atribuciones, no es un aparato que se conecta al editor 

para suplirlo de sus carencias. 

Conocimiento de los aspedlos técnicos 
Un edilor debe conocer cómo funciona el proceso editorial como un todo, no porque deba 

ejercerlo en su totalidad, sencillamente debe conocer los pasos_ por los cuales su trab.ajo pasaré 

para convertirse en algo legible para el lector. Por ello és que, cuando se realizaba la Impresión 

en las anticuadas méquinas de Impresión po;_ med·i~ · dá':_lipos; era -_necesario que el_ editor 

conociera medidas de papeles, cuadratines, plcas'.:~tc~t~;~:-:·:::. 
En la actualidad el editor debe saber maneja~ diversas herramlentas·de cóm'puto que le 

' ' ' ···~.,:' ~ ' 

permitan intercambiar información en for~atos ~-d~c~ado~ con ,¡,das las partes del p~oeeso de 

impresión. Sus artículos deben corregirse no 'sólo en "papel, también'én archivos electrónicos 
- ""'~ \'-' ;· .,.,_._ . ' •.. - ... -· -_.,- . -:;.; .: ·"" > . . 

creados en algún tipo de software compatible éon ~~;-de.:nás· pro9ramas editorl~les. · 
·..,:.;. 

Aunado a esto, el editor debe sabe~:c_ó_;:;,o _;,¡· dls.eñador; crea y adapta su diseño al 

impreso, cuántas imégenes puede lncluh· en c~d~),r;ci"ci:e los artículos o si no deben Incluirse, si 

serán blanco y negro o a color y, conforme a' 1~~- li-rí~ainlentos gráficos de la publicación, los tipos 

de fuentes empleados en la misma; Esto d~~l~o ~- que en cualquier medio donde se edite, sea 

papel o Internet. el texto es un elem~rÍto gráfico--q~e corresponde, desde la perspectiva del 

diseñador, a cierto espacio, lo cual quiere decir que el mensaje elaborado por el editor debe ser 

igual de coherente en veinte lineas o en un libro de doscientas páginas. 12 

El conocimiento del editor en los aspectos técnicos a menudo se extiende hacia lo 

relacionado con los impresores. En publicaciones en papel siempre es necesario q~é el ediior 

esté al cuidado de la impresión. verificando que los negativos o positivos correspondan con la 

Idea original, apegándose al mensaje que desea comunicarse. Dicha labor no está exenta de la 

cooperación del diseñador, por el contrario, siempre se trabaja de una manera estrecha con éste, 

para verificar que las imégenes utilizadas correspondan al formato que el impresor puede utilizar 

12 Versal, Material didáctico del curso taller editorial 95 avanzado, México, Versal. 1995, p. 16. 
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y, si exis_ten _variarites: rElspécto a cómo se ven en pantalla_ o,en la_lmpresora' d.;· la editori~I y _las 

pruebas del impresor, se resuelvan adecuadamente. 
- "" - • ·.'·, : ·: ' .-: ... _.- • ~ ; __ • ,: _ _;. - •• ! _-.. -

Cuando hablamos de la web, definitivamente estos conocimlentos'no son la excepción, 

por el contrario, son indispensables e Insalvables, EÍ':.·eétit()/d~be, s~ber-~uál;s 'son las 

posibilidades que los diferentes tipos de código le permite~' ,i\l'I h~ra d~ f~r.;.,ar,_las pá~inas, y a 

menudo él mismo deberá tener conocimientos de"prog'ra;~c-ión, q~e l.; ~apaclte~ a reailz~r una 

corrección de última hora. 

capacidad para reJacionarse 
Un editor sin amigos o conocidos en el medio' difícilmente puede realizar su trabajo en 

publicaciones periódicas. Generalmente el editor avezado es aquel que sabe dónde. puede 

conseguir la información que se le está pidiendo publicar, quiénes son los articulistas que pueden 

proporcionarle lo más interesante y especializado del contenido y que harán que sus lectores 

sean asiduos. 

De ahl la necesidad de adaptarse al medio y moldear el carácter para romper_barri:ras de 

comunicación. Por lo mismo, no es algo que pueda aprenderse en una escuela,·es un esfuerzo 

personal que consiste,,en _establecer canales de comunicación con quienes-~sém':o--;,~ de ·:nuestro 

agrado. 

Espu~-~.- la aplicación de relaciones por conveniencia un ~specto lm.po~-:nte; que debe 

;adquirirse aprendiendo técnicas de negociación sobre la marcha, gracias ~ la exJ_~·riencia, o bien. 

mediante cursos. Estos últimos tienen como desventaja que generalmente se confunden con la 

famosa, ridlcula y explotada superación personal, personificada por Miguel Angel Cornejo y otros 

de la especie. 

Manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios 
El editor debe estar capacitado para manejar un equipo de trabajo en el cual existen 

temperamentos diferentes dependiendo del perfil profesional. 

En las diferentes modalidades de edición, ya sea edición tradicional en papel o en 

Internet, hay que tratar con artistas y técnicos. En este punto considero artistas a quienes 

realizan una labor creativa, y generalmente se consideran a si mismos artistas en toda la 

extensión. Los diseñadores, por ejemplo, son capaces de generar propuestas visuales con un 
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texto original.o hasta con los costos. 

Otros personajes considerados artistas son:loscolaboradores;·quienes generan la parte 

medular del contenido, los artlculos que se i~cl~lrán en'1a.p~bli~~dióny~por lo mismo se 
.,,., --.<::/,·: ::·:-' ,:.--· 

consideran a sl mismos indispensables .. Ai..i~a·d~ a·_:est_O·;· p~~~~s-.·-~-~~tiS" dichos Colaboradores, en 

una publicación periódica, tienen la misma. m~~t~IÍd~d ·qu'~ ~I ~di·t~r.: ~ar lo cual la relación puede 

llegar a ser complicada o hasta tensa. 

En otro nivel se encuentran los técnico_s. quienes ya s-ea que desarrollen su oficio en las 

imprentas o sean ingenieros egresados de las escuelas o facultades ·tecnológicas, tienen como 

común denominador su poca meticulosidad en el trabajo realizado, un amplio sentido de estar 

siendo. sobajados por el editor o responsable de la edición y su casi portentosa e indispensable 

sabidurla sobre su oficio. Si pensamos en Internet, hay que añadir que los especialistas en 

programación no distinguen que lo que ellos llaman tecnologla de información, es mucho más 

que el vehlculo en el que se presentan datos al usuario. Para ellos el contenido es sólo un 

accesorio de la tecnologla, por lo tanto, prescindible. 

O:>nodmientns de la tenJátka 
Un editor evidentemente deberá modificar los textos que los autores de las publicaciones hayan 

creado para los lectores. Sin importar el medio, la labor del editor tiene que ir desde la forma 

hasta el fondo, de ahl que el editor deba convertirse si no en un especialista, si en una persona 

conocedora del tema que sea tratado. 

Un editor que debe complementar textos relativos a la polltica, probablemente deberá 

conocer los intrincados aspectos relativos a cómo se mueven dichos tinglados. es decir,· no 

puede permitir que el autor, quizás en un lapso de ignorancia extrema, confunda al director de 

una empresa paraestatal con el encargado de cualquier secretarla de estado. 

En cuanto al medio tecnológico, a pesar de que el origen de la mayorla de los editores es 

casi siempre humanista. tienen que sumergirse en el medio, de tal manera que quienes rodean a 

los editores, equipos multidisciplinarios, deberán sentirse comprendidos y que pueden hablar con 

confianza ante los editores, sin creer que están frente a un '"no iniciado". 
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. ' ,;.··., . : __ ' ' 

Un buen ejemplo de esto es cuando los editores deben trabajar en.u;, 'textó sobre bases: 

~e datos, que además conti~ne un respetable número de cuartilla,s y hac~~}o ii;gibi~> l.cómÓ. 

editar· sin eliminar términos que parezcan erróneos para el editor qu0:_.n·~~~é;Ory~c.é·'.'~1. !e;.,a? 
Siempr" debe trabajarse en conjunto con el autor del original, pero cu,;nclii''·~~Í~·~rJg·i~at se 

enc~~rltras:'I en otro idion.ia y por lo mismo se carece del contaCto ·con· el··ri-if~~~; _10; mejor es 

ha~,~-, ~on esp~cialistas en el tema, o bien, acudir a otro tipo de fuentes docurn'~~l~;.,~_, 

Con el advenimiento de Internet, esta labor se ha visto sensibl.eme~;~.-:~liviád~. pues, 

gracias a la disponibilidad de la información, es posible acudir· a .fuent~s 'cloc~i-ne~Íales 
confiables. Esta es una de las grandes ventajas del medio. pues hace ~~ible::~bt~n~-,'-siempre 
información adecuada y veraz, que permite proporcionar textos de gran interés. 

Editar, Ja tarea del editor 

La labor final, como ya mencionamos, no está relacionada con la generación de contenido, 
. .- -

consiste en adaptar dicho contenido para grupos de lectores prede_terniinados. Un. editor tiene 

como primera función realizar una labor de selección y discriminación~cle rC>.que ~<!rá pubÍi.cado. 

La labor de edición implica· entonces •quitar .. lo qu"_-.so.bra~--y:·~~r~gar ·ro que falta", 

transformando el contenido de una obra ·para hacerlo co~.,~~¡.;·¡~ /r~gi~I~ al,leÚor. : 
. . . . - ,_ . ·:.~:. ~-·:....:. ·:_. ··---: ·--' 

Es posible entonces situar los antec.ide~tes ·.Jé la :edidÓn 'quiZ.ás hasta las primeras 

apariciones de la escritura. pues es muy,probable que, aunque dicha función no haya sido 

establecida entonces como parte de u~ método fo;~ª'· ·e; autor de las primeras obras h~ act~ado . 
como _editor de sus propios textos. Asl mismo, ~ulenes se encargaron de pasar a .. Í.,xt~. las 

· ... :_.··., .· 

primeras obras. originalmente orales, discriminaron entre los hechos para omitir todo ~quello que 

parecla obsoleto y agregar to que no aparecla originalmente. "El libro es una estructura más. que 

una forma. Cuando Ulises Cabrera dijo: 'que Shakespeare no escribió libros, si_ no._textos', 

determinó por primera vez la identidad de un libro como objeto y obra en sl."13 

Creo que este concepto puede extenderse hacia cualquier tipo de publicación y_ no 

únicamente a la generación de libros-arte. por lo cual las diferentes publicaciones tienen impllcita 

13 Kartofel. Graciela y Martin. Manuél. ~. nota 3, p. 60. 
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esa autenticidad, y los editores deben p:onsiderarse, si no ~oaut.~res .d~ l'?s textos, si artffices de 

su estructura tal y como la conocerá el lector. 

Fue hasta la aparición de la imprenta cuando et oficio se institucionalizó, pasando a ser 

una parte funcional del proceso de impresión. Es por ello que,Josp~imeros im~resores se 

convirtieron en piezas importantes de la difusión de la cult.U~~·-.:~scrita!·.<~ues ellos mismos 

realizaban todo el proceso editorial, eligiendo los textos q.ue .. se llevarlan a '1a prensa, y 

modificando aquellos que pasaran por su prospectaclón .. ·Asl, muchos Impresores eran 

reconocidos por su amplia cultura, pues eran ellos quienes estaban más en contacto con los 

adelantos científicos y sociales de su época. 

Con el paso del tiempo el trabajo editorial ha sufrido cambios en cuanto al método, al 

punto de que las casas editoriales requieren especialistas en sus diferentes tem.áticas. Otra vez 

aqui es necesario afirmar que un editor no es un especialista en el contenido, pues en definitiva 

no será el encargado de generar el contenido, S:in embargo, sf deberá tener cierto conocimiento 

de la temática. 

Empezando desde abajo: corrección de estilo 
Para que cualquier tipo de edición cuente con bases sólidas, una publicación debe tener al 

menos un buen corrector, que sepa interpretar el contenido que desea publicar el editor y dé la 

forma que el texto tendrá una vez en la prensa. Este perfil editorial conlleva siempre una carga 

pesada y a menudo no es reconocido pero, dada su importancia, a continuación hablaré de 

manera breve sobre tal función editorial. 

¿Por qué afirmo que la corrección de estilo es empezar desde abajo? En cualquier 

empresa, sea editorial o de cualquier otra rama de la actividad i~dustrial, se .cuenta co~ una 

organización basada en roles y actividades de los mismos. 
. '. ,, 

La base del departamento editorial. no por su importancia, si no por los.niv,eles dé sueldos 

y roles, es el corrector de estilo. Este personaje es comúnmente idf'.'rytifi~~.dc;'·~·~rl";~g~·rlté .. '.~gresada 

de la carrera de periodismo, pues la mayor parte de las empr~~as nó:.'~-~·~;\;~~~¿:¡~~~~~ de. que 
... ' . 

existen carreras especializadas en el uso de la lengua. Aunado a eSt~; ~e·s;:.,porie'que·-en dichas 

carreras los estudiantes cuentan con talleres relacionados con J~·: e~Íción, -~a'~~e ap~e~den el uso 

20 



de signos tipográficos, los cuales indican, a quienes arman los originales mediante el viejo 

método de impresión. dónde deben corregir los textos antes de su impresión. 

Este seria. sin embargo, un puesto. ideal para los egresados de la carrera de Lengua y 

Literaturas Hispánicas, aunque tiene como inconveniente los bajos niveles d~~ salario en las 

empresas privadas. 

Así mismo. en algunas de las empresas que cuentan con un depaítamento ·editorial se 

tiene por costumbre contratar a personas que no tienen mucha experiencia/recién egresados de 

sus carreras o bien, se encuentran actualmente estudiando, por lo cual Pueden pagarles aún 

menos. 

El razonamiento de quienes contratan personal es que para un tema como el de la 

ortografia y la gramática no hace falta contratar a un Doctor en Literatura, antes bien, es posible 

solucionar las necesidades de la empresa con cualquiera que afirme tener los conocimientos, y 

como éstos son arnpl1amente extendidos, pues se parte de la idea de que todos dominamos la 

lengua que hablamos diariamente, cualquiera puede llenar la vacante. 

Este es, pues, el grado de importancia que tiene el uso correcto del idioma para las 

en1presas de todo tipa, inclusive las dedicadas a lo editorial. 

En mi casa no fue la excepción, pues entré a la empresa, en la que llevo trabajando cuatro 

años, como becario orientado exclusivamente a la corrección de textos traducidos del inglés al 

español. La linea de producción editorial, en este caso especifico, permite algunas libertades con 

las que no cuentan otros medios. 

Para elaborar mi trabajo no tuve que aprender una serie de signos de corrección 

ortotipografica, pues dichos signos en Internet son inútiles, debido a que los técnicos, ingenieros 

o licenciados en algún área relativa al cómputo, no tienen la menor idea de ello. de manera que 

hay que entregarles un texto listo para publicarse. 

El proceso de corrección en este medio es simple. Se tienen como material de trabajo las 

colatJorac1ones o traducciones realizadas por terceros, quienes por lo general tienen un perfil 

profesionéll técnico. por lo que riueden elaborar trabajo de consultoría, implementar complicados 

sistemas de transacción en linea, pero en definitiva. no son capaces de darse a entender en un 
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documento escrito. Quizás por ello la_tendencia sea entregar contenido por medio de audio o 

video bajo demanda o en streaming, pero eso es tema de otro trabajo. 

Entonces el texto, previamente generado por el colaborador o el traductor, debe pasar por 

el crisol del corrector de estilo, y las únicas armas con las que cuenta dicho corrector son su 

dominio de la lengua escrita, el manual de lineamientos de estilo y su conocimiento del tema, 

este último es casi siempre tan poco que llega a ser Inútil. 

Si el texto es una traducción de un original en Inglés, será muy útil que el corrector cuente 

con conocimientos sólidos del Idioma original, en vista de que los traductores por regla general 

no conocen el tema tratado, y tienden, a pesar de contar con el manual de lineamientos 

editoriales, a traducir mal los términos, creando confusión. 

En el caso de las traducciones, la corrección deberá. basarse en· el coiejo d
0

el orlg.k1al en 

inglés y su versión en español, con el fin de encentra; errores en la traclucclÓn .• y'co,.;egirlos 

apegándose lo más posible a los lineamientos editoriales y al uso correcto 'cíe. las' equivale,.;ciás. 

Una vez realizado este proceso, el cual, dependiendo de la extenslÓ~é.~~ .. Í~~:~0cumentos, 
puede ser una cuestión de horas o dlas, se entra en una segunda étapa"de' producción, 

. · .... :·,-:-

concerniente a lo que en el medio tradicional de impresión vendrfa.;;lend.Ó eí.arma.do de los tipos. 

En la web no hay tales, como es lógico, sin embargo, losd·~~an'.01;acl~res.'íoman el texto y 

mediante código le dan el formato establecido durante la planeacij;n·d~ la publi~ación en cuanto 

al diseño. Asl, los desarrolladores arman cada una de las págin..:s· u,.;lendo las piezas gráficas 

con el contenido, permitiendo que éste sea legible conforme a lo ési..:blecido iniéialmente. 

En cuanto termina este proceso, es necesario pasar p.;r'un~ serle de pruebas de calidad, 

las cuales tienen diferentes vertientes, dependiendo de qué .. tipc/~·~: contrCJI. sea ri·e~esario. En 

cuanto al diseño, se verifica que la página se despliegué adecuadamente en cualquier tipo de 
·;,!";.;:..·· 

explorador o navegador, pues cada uno de ellos admite diferentes· :etiqueías de código. El 

corrector, por su parte, revisa, nuevamente y con sumo· ~~i~ado, que el texto publicado 

corresponda con la claridad que requiere el lector. : :i'·'..· :, .; .: 

Esto se debe a dos razones fundamentales: somos· humanos y pudimos habernos 

equivocado en el procesador de palabras, y la segund~ y :f~ndamental, nunca se sabe cuándo el 

desarrollador pecará por . omisión o por proactividad, 'es. decir, se le ocurrirá hacer alguna 
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·. " - . ~L·:':~-.. :--·· ··'·.·-:->-· 
.'>,-

.- \ ···.::·:'· .. 

corrección adÍ~ional, p;,~~ ~~~·~jd~r~ ,que ~1 .. i~r{~:~io'2;:~~~~!'i~~ó'. o bien, le faltó agregar un 

pedazo de texto; Ó de plano, lo incl~yó; pero f~era de 1á 'etiq~etá de ~Ódigo correspondiente • 
.. ·· ' ·.'e:': ,-... --' =·., •·:e '-. . ", ...... 

Es as!. éomo el corrector debe revisar cada una de las linea.$ de texto contenidas en la 
·.· - - . ·' 

página, y de ser necesario puede y debe utilizar el .riétodo tradicional, imprime todas las páginas 

que ·debe revisar en papel, y sobre ellas va realizando las correcciones necesarias para después 

pasar las mismas al formador. Con esto se cierra la etapa de corrección, para que llegue el editor 

de la publicación y dé su visto bueno sobre el contenido. 

Es pues la labor del corrector de estilo una pieza fundamental si se quiere una publicación 

de calidad, sin embargo, muy pocas veces existe un partil de trabajo como éste, debido a que las 

empresas buscan obtener un margen de ganancia cada vez más amplio, y eliminan actividades 

que creen no necesitar. Por ello el editor a veces tiene que asumir este rol también, distrayendo 
- - . . 

su atención de la generación editorial. Aunque debo decir que esta opción. es mejor a .tener una 

publicación en la web que no cuente con editor o corrector,. corn'a h¡:jY, rJiuchas en el medio, las 

fuerte desprecio a sus usuarios. 
.·_;;" 

. .. _., 
.::· . .r.>-

' -~··~ -; 1~,;~;d~ .. d~s de J: e~itor 
Si corÍsl.d~ramos el_ proceso editorial como un todo, donde en un mundo Ideal se. encuentra un 

nuJo. deacuvici,;-des que van desde 1a .creación de cierto concepto, sea _un_ libró·a_¡;¡,a· revista o 
p'eriódiéo,> ~eneinos - que. el_. editor -está- encargado, dentro -de dicho-_ prÓCés~;;· d,e la -parte de 

vaui:láCiórÍ'y p~eparaciÓn-del material incluido en dicha publicación, lo cua1'sup;;ne'las siguientes 
'." .. , ..... 
actividades'; 

-'~::·u~-~~i:::r debe crea~ o conocer' e interpretar los criterios establecidos por su compañia o 
- -

editorial para la elaboración de su trabajo. A dichos criterios se les conoce como lineamientos 

editoriales; los cuales establecen las caracterlsticas que el producto terminado tendrá una vez 

que esté publicado. Dichos lineamientos sirven, en el caso de una publicación periódica, para 

i:stablecer qué tipo de artículos contendrá la misma. generando lo que se conoce como linea 

editorial. De esta manera es posible que existan publicaciones dedicadas a diferentes públicos, 

en las cuales se incluyen contenidos especializados para cada una de ellas, y se omiten los que 

no_ tienen que ver con las mismas. Los ejemplos típicos son las revistas para "jóvenes". sin 

embargo, aun en ellas es posible encontrar diferencias que aplican para cada uno de sus 

23 



públicos objetivo. No es lo mismo E(BS qu~: L? .. Mosca, por ejemplo. Aunque ambas tienen como 

audiencia un grupo social denomi~ádo.con:ao-~joven", cada una de ellas intenta venderse, por . . 
medio de su contenido, a dos diferentes tipos de usuarios: quienes gustan de la cultura popular 

más apegada a los medÍos teievisÍ;,~$. :Y ·quienes creen fervientemente ser parte de una .. ~ - ·, .. 

subcultura vanguardista CÍ unde(groulJd. 
'-.:::· .'-·::·.:':·>_·.,-_ 

Las motivaciones de ·dicho uso de perfiles de lectores de las diferentes publicaciones 
. :- .• _, .. \• ,--~ _'- '; 

pertenece más al ámbito delmarkéting, sin embargo, el editor no debe ser ajeno a ese tema, 

pues deb~ e~~e~~~ ... ·~~~e~tamente cuáles son.las caracteristlcas de sus lectores, aunque no sea 

él quÍen reali~e el estudio de mercado, que es lá base para generar cualquier tipo de proyecto 

e'mpresarial, sea una revista o una empresa de plfÍsticos.pá~~·el··~Í>gar. 

Los lineamientos le dirán al editor cuále~;~b~:.~~,p~l~bras que puede permitir a los 
.. __ ,.- ··'·"·-.·;z·.¿:--·- -· . 

colaboradores Incluir en sus artlcuios, lo cual ~s;i:iiii¡>ná';T,?nte. justificado. si consideramos el 

ejemplo anterior: un editor de Eres no,pern;itirr ... :·qt·~···,;;·,:h1C:1Uyeran artículos de naturaleza 

peyorativa o soez, como es el caso de su.'.~o;~~~ti#fIE~··Dj~·<~ .· . . . . . , 

Por ello el editor, una vez que conoce'perfectamente·a.sus·lectores;:po~ medio de las 

armas mercadotécnicas con lasque'cue.ntá:·~~· s.;~~"~;.·'. .. ~t~ri' b~s~Jas ~~~-~::,;,¿;~.;·~o~plejo; 
como es el caso de las utilizada~ .,oi'.gr~~.Í~ty ';f~~r~J)7'~t~~~~:.::¿'b\~~;~::.;~~·;~~t~~i~~;d~-~ ·~~ 
una junta de consejo más o menos informal, estará enC:arg¡;dÓ.;·· de ."inteqxetár Ó crear los 

lineamientos de estilo de la publicación, considerando é~Í6s 'c6"1ó· la .·imagen· q~e tendrá su 

trabajo ante su público objetivo. 

Para finalizar lo referente a los lineamientos de estilo, diremos que incluyen el uso de 

determinadas palabras, por ejemplo, en el caso de una publicación basada en tecnología, cómo 

debe emplearse determinada palabra que aún no ha sido asimilada por nuestra realización de 

lengua. 

Un caso típico es el uso de la palabra mouse. Esta palabra sirve para denominar al 

dispositivo que, mediante determinada conexión a la PC, ayuda a apuntar y manipular objetos 

gráficos y de texto dentro de la interfaz de usuario. Si consideráramos una traducción lileral 

podriamos usar ratón para designar dicho dispositivo, lo cual no serla comprensible para la 
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mayorla de quienes están leyendo unman.ual º· unartlculo, debido a que, entre los significados 

de la palabra en español, no se encuentra ninguno que incluya dicha definición. 

Serla gracioso, aunq~6 n.~ imPiObá~le_.conforme a las conversaciones del personal de 

ayuda al cliente de las: compañl~s d~ cóinputC>, Imaginar a un usuario instalando su nueva 

computadora personal y, rnle~ira.s\iig~;, las instrucciones, encuentre la frase "conecte el ratón a 

la conexión marcada ~n ros.i ·~n .la pa.~e de atrá~ del .cP.U", y nuestro usuario se pone a buscar 

desesperado un .rfedo~ blancc)o grisáceo con cola rosada y que emite.chillidos dentro de la caja. 

Su decepción ser[,; ..,,, verdad 'grande cuando compruebe que el anlmalito escapÓ del empaque. 
·; ~. <::.»~' 

Conforme a este tipo de razonamientos, o bien, otros más elaborados 'yc~rnplejos; una 

::::::: p:.e:::~:::n:~e a elp~:=e~a::::r:n:::su:z:r;f ~~!n8f i;f ltt~~,:i~~:0:i:. 
: ., • -~·.' - .' - . ', ·- -· ; • .--. . " ; . ' -· i 

Importar si se les está vendiendo productos, servicios o co,:;Í+ldo:.;'~:>:,~/' ·. ,J:·. }: !}'/; . 
Es, pues, el primer objetivo del editor contar co'n: ~~:~: ~u:f~ ·~·~ '~~tiÍ~;:; ~u~ te permitirá 

mantener un plan de publicación, basado en qué debe p~~i~"~.:sú~'~6'i~tio'~a~ores y cómo deben 
-~ ' .• ,-¡-. . . , .. - - . 

ser adaptados y tratados los temas por los mismos. T~(p1~;i(j.;• p~l>Íic.;ciÓn es conocido en el 
_/_'.¿_'·~ ~ 

medio como propuesta editorial, la cual, basada· en'.los:'lineá'mientos: contiene una serie de 

artléuios que habrán de ser desarrollados para. la sÍ~u1e'~I.~' '.¡,~&1i.;,;'C::1¿n; ·a~ignando cada uno de 

los temas a Jos diferentes especialistas con los q~e cuenta Ja 'publicación. 

Para ello deben existir colaboradores. /~~tos' son . personas ~;pertas en ciertos temas 

relacionados con lo establecido en los llneami~~·t.;s:e~;t.;rlales: sÍ::la re~i.sta es para el segmento 

"joven~ de la sociedad mexicana del Dlstrit() F~d~rar; por ejempl.;,: y s.e ha establecido que en 

cada una de las publicaciones habrá'·,·una:s~cclón de ~in~~. pellculas, música y TV, será 

nec-~sario contar~. con _especi~,l~stas_:~~::-~~da~:,·~-~~ d~:_ lo~----,e~asl. quienes. enterados desde el 

principio p~r el .;ditor .sobre el Upo de ~~l~t.llo~. q~e. se espe;a de ellos, generarán el contenido 

tenierido erl Cúe'nta 105 ·linea'mientos>-' ;;_-_-.-

En resumen: un éciitorés. aquel profesional de.la lengua encargado de dirigir información 

hacia sus . lectores d_B ~na' (:nSn~·ra. _orde_nada '.-y a~ena, ·satisfaciendo asf sus demandas de 
-·-~ ' 

contenido, elcuár .puede ser éonce.bido.como conocimler1to, siempre y cuando sea aprovechado 
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por el. lector _para la realización de actividades diarias, o bien, provoque un cambio en su actitud 

frente a_determinado problema. 

El editor entonces es un geslor de conocimiento, pues es quien media entre el autor y la 

obra, y prepara a ésta para convertirse en un factor de cambio cullural, yendo mucho más allá de 

ser participe del ciclo de comunicación, posibilita que la información publicada en los diferentes 

textos se transforme en conocimiento. 

Resumamos esta última definición en. un significado más general alcanzado por Lauro 

Zavala, que es e.I de crear proyectos editoriales;- 14 .sin' .incluir' en dicha definición todos los 

diferentes pasos inherentes.al proye~to, éomo serfán, siguiendo c_on Lauro Zavala, el posibilitar el 

proyecto, esto es~ d;, una fÓriÍlá eCc,nómi~a·, hacer una sel~cción de· los diferentes actores dentro 

del proc.;so editorial, Í:l~~de ~I a~t~r; el cflctamin~dor d.; la obra, generar y negociar contratos y . . . \ . 

regaifas; a~1' com~ las Jatiores operativas em~nadas del proyecto, como son los procesos de 

mejora del texto, en cu~,.;to a estructura, extensión y corr;,cción de estilo. La. elaboración de los 

diferentes materiales·~e estudio que acompañan·a una edición también ccíi-re·por·cuenta del 

editor. 

A manera de ejemplo, consideremos la colección "Archivos·, publicada por diversas 

entidades· cullurales, entre ellas el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que Incluye una 

gran canlidad de narradores lalinoamericanos, en ediciones a cargo de importantes especialistas 

en los autores. Aquf la función del CNCA es la de facilitar la creación del proyecto (editor-

empresario), pero la labor del especialista es la de editar, crear el proyecto y permitir que 

diversas experiencias, desde la del autor, la de los diferenles participantes en la edición 

(diseñadores, correclores, formadores, impresor) asf como la del facilitador mismo (el CNCA 

desde su punto de vista económico o cullural) entreguen al lector una excelente versión de la 

obra en cuestión. 15 

Con esto queda cerrado el punto referente a la labor editorial convencional, en la cual 

hemos intentado incluir algunas definiciones que permilen ubicar mi propio perfil, asf como el de 

-
14 Zavala. Lauro. "los Libros y el dictamen editorial·. Laberintos dé' 1á palabra impresa. México, UAM, 1996. 

Ps ~¿vueltas, José, LOs días terrenales, edición crftica de Ev~dio E~lante, Colección Archivos, CNCA, 
México, 1992. pp. 400. 
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otros egresados de esta licenciatura, d~ntro _c;fe:_ un nivel aceptable para convertirse en -- - - - - -

profesionales de la edición, dadas nuestras caracterlstlcas: un dominio por encima del común en 

el uso de la lengua escrita, habilidad para comunicarnos por este medio, facilidad para ver el 

todo, esto es, podemos entender ta razón del proyecto editorial así como su orientación y, 

finalmente, un egresado de la carrera es normalmente un excelente lector, pues no sólo es capaz 

de empr~mder lecturas por placer, también es capaz de entender lo que lee. 

_La segunda parte trata acerca de mi experiencia dentro de_ proyectos editoriales en un 

medio nuevo, no sólo para los egresados de esta uc:enclatura, en general es nuevo para todos 

en nuestro pals. Veremos los probl~mas· que representa el .uso d13 In.terne! para transformar 

Información en conocimiento. 
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SEGUNDA PARTE: EL EDITOR Y SU PAPEL EN LA CREACIÓN DE SITIOS 
WEB 

¿cuÁL ES LA LABOR DE UN EDITOR EN LA WEB? 

Conforme a lo dicho en el capitulo anterior, un editor puede estar a cargo de la verificación de los 

diferentes procesos para la generación de una publicación, sin importar el medio en el cual se 

está realizando la misma. Esto sitúa al editor en una posición de supervisión antes que operativa, 

aunque no lo excluye de realizar ciertas labores relacionadas con la operación. 

Cuando hablamos en especifico de Internet, la mayor parte de las ocasiones el editor 

adquiere valores que no son comunes.ª su perfil académico, realizando labores que son 

comúnmente encargadas a peñiles de negocio$;.••, 

Primero debemos distinguir entre dos diferentes posiciones que un editor puede ocupar 

en la· web desde el punto de vista de la operación y planeación. 

Un editor se sitúa en el proceso de planeación al involucrarse en la creación de un sitio 

especifico. Dicha planeación incluye la atención al cliente y el conocimiento de sus necesidades 

de négoclo, las cuales se solucionarán con el impulso creativo del equipo de trabajo. El editor en 

Internet comúnmente deberá estar pendiente del cumplimiento de tiempos y requerimientos 

iniciales. También debe solucionar los problemas inherentes a la creación del contenido en el 

sitio, estableciendo con el cliente la audiencia del mismo, las fechas de actualización, o si 

simplemente se creará una vez y no será actualizado regula~'!lenle. · 

Todos estos aspectos están relacionados con estrá.tegias de negocios y de generación 

de contenidos, sin embargo, no es algo que se relacione con ·~· tec~ologla, antes bien, con el 

sentido común. 
- ·., :'/ ... ·- . 

La . necesidad . d_e . hacer el contenido . accesib.le para diferentes· audiencias muestra la 
: ::_!. 

importancia • de cap.acitar. éd_itores . qUe puedan . cÍmcebir, 
0

en tÓdos: s;,s~. nivele-;., el contenido 
. ~ ... 

adecuado, y de la 'mis_~ª- O:iar1era; sepan cÍJál es la mejor ruante del mismo. · 

Una persona5;,e ha dedicado su vida a leer literatura puede se_r. ideal si lo que se busca 

es que se c~loque. __ .;n·: los. zapatos del usuario haciendo_ uso de:_1a. creatividad: si yo fuera 

determinado usuario, ¿qué me gustarla leer o consultar en el siÚo _·web? 

16 Kloss Femández. Gerardo, El pápel del editor. México, UAM. 1996. pp. 92·95. 
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Si aunadÓ á esto consideramos que el editor_ debe tener la c;apac[dad ~e_ analizar con 
-=--c;-,-·-..=..;.'-~'"";¿--- - - - ---~-- .-_ ----~ ';-'-¡· ·." ,-- ;,--.--_,,---e-~--. . 

objetividad. Ún 'texto én· sus diferentes niveles. lo que se req°úiere ~es algÚien es.pecialistá no sólo 

·en un ríivei ~og-~~~¿;¡·¡¿6:-~relacionado más con un.arlá1isi~:-~~!j-~f~i~~-~i~n·-~6ma:e1 q·ue liScen·1os 
~- ' ' • • •• " • • •• ' • - - -· ' ' • ' •• ' •• ' J • ' ·, ' ~ ' -

~e~:::~~:s·::n1~~Lt}t·e~::a~ed::odl:~:r:~:;~~:~L;1~itKt~f~~~~t~:\*}ui~~ordz:i::i:·····. 
acóstumbrado a,ella.·un profesional en el estudio'~~ la h:mgÚa:yÚ· 1itera~ura .;star~.capacilado 
p~ra e~ta la~or c;,nsiderando que ha cursado mát~~;as"re~~;i~a~ • .;1'.-;~ó ·d~ ·1~''1erigu;; ; a 'su 

interpretación mediante textos. · ·, · ::'. !.; ;:·:;< •'e':'· } '\':'i;.' / ':, :.· • ·· .• 
,. ,~·· 

Las diferentes habilidades que se requieren'para la labor dé edición en 1a:web, ciadas las 

condiciones actuales del medio, deberán. ser adquiridas por medio de la prácfü:a; hasta qüe _las 

diferentes universidades se den cuenta del valor de la especialización. 

LA IMPORTANCIA DE LA LABOR EDITORIAL EN LA WEB 
Conforme a Gerry McGovern, especialista norteamericano en manejo de contenido en sitios .web, 

el contenido de un sitio no es un tema de la tecnología está, por el contrario, relacionado con el 

trabajo en el cual la gente escribe y edita el contenido de un sitio. 17 

El hecho de poseer tecnologla sofisticada que permite realizar compras en linea y 

reconocer al usuario sin tener que escribir siquiera su nombre en un formulario no sirve de nada 

po~ sf mismo. Quienes se dedican a la tecnologla son creyentes en la misma, ven en las diversas 

herramientas para publicar contenido en linea como sus más preciadas posesiones. Las grandes 

cÓ~pá~ias ~de programas de cómputo venden la idea, a las empresas Interesadas, de que al 

gasta_r diez millones de dólares en productos podrán publicar información siempre fresca y útil 

. para sus usuarios, pero no explican cómo diablos se va a publicar la información por si misma. 

En un sitio web, como en cualquier .tipo de publicación, llámese periódico o libros, el 

contenido no es un problema tecnológico. El contenido es acerca de la gente que entiende sobre 

: contenido y es entusiasta sobre el mismo, no en la tecnología que es usada para entregar dicho 

contenido. 18 

11 McGovern. Gerry, ·content is nota technotogy lssue• [en linea). Gorry McGovern web page. Junio 18 del 
2001. Estados Unidos de América, 
<hUp:l/www.gerrymcgovern.com/nV2001/nt_2001_06_ 18_technology_issue.htm>. [Consulta: 18 de marzo 
del 2002]. 
111 1dem. 
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___ Los sitios más importantes reconocen a la perfección dicha labor, pues en todos ellos se 

planea la publicación del contenido basados en la experiencia y conocimiento de personas 

dedicadas a la edición. Tal labor no es de uso extendido en Latinoamérica, debido sobre todo a 

que no existe-conciencia sobre la importancia de Internet y no se asignan los recursos suficientes 

al mismo, por considerarlo sólo una labor de mercadeo. aunado al fracaso estrepitoso de los 

portales de información que existieron desde 1995 hasta 1999; sin embargo, un editor puede 

marcar la diferencia entre un sitio exitoso y uno mediocre. 

Al final los usuarios visitan los sitios web por el contenido. Todo lo demas es un adorno. 

El diseño permite a la gente acceder al mismo. La analogla sobre la gente que va al teatro es util 

aqul: cuando sale del teatro, lo que se desea es que discuta sobre lo grandiosa que la obra fue. 

no sobre lo elegante de Jos disfraces. 19 

Como vimos en el capitulo anterior. el editor puede desempeñar una serie de papeles 

dentro del proceso de producción editorial, que van desde la corrección, el proceso de edición en 

sf. hasta su papel como empresario editorial, al comercializar el producto o la creación en forma 

de publicación. Sin embargo, todos estos papeles desempeñados tienen como fin, o premisa 

final, la gestión y entrega del texto, pasando por sus diferentes etapas (creación-autor, edición

formación, impresión-distribución), hasta llevarlo a la publicación. 

Por lo mismo, el editor se convierte en un agente cultural, no es una entidad informativa, 

diferenciandose del trabajo periodlslico, a la vez que se distingue de la labor de_producción bruta, 

la cual es encargada al impresor (en su caso, el formador o el progrnmador de código en 

Internet). 

Al pensar en un medio de difusión diferente al convencional en papel, es decir, al trabajo 

en la web, la labor editorial puede cambiar de nombre, aunque no _eri s_u fu,,ción primordial, la de 

gestión del conocimiento para transformarlo en cultura. 

Por ejemplo, si pensamos en la labor de un editor en'.~k~ed16· ~i~ual, -como la televisión, 

quien maneja el contenido. visualizando el proceso co~~~~;f:·(~~~~~:~:·~~~~~~tOr: obviamente tendrá 

motivaciones distintas a las de un editor en un medi~,,.-Cq~-~~~~·¡~·~-~-1-.o:'~ri lriternet, pues dará 
. · ... ·"':.' ·".' 

mayor importancia al mercadeo o la moda. La labor delprbducto~; sÍ·n.embargo, debe apuntar a 
··~~f¡:~_ 

19 Nielsen, Jacob. Desiqn web usabilily, Estados Unidos de A~éncá~ New Riders Publishing, 2000, p. 99. 
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que la obra o creación (el guión), se convierta en un programa. realizándolo y previendo que el 

contenido llegue al auditorio destinado. apegándose en lo posible a la idea original. posibilitando 

también su asimilación en la cultura. popular la mayor parte del tiempo. 

En la web. el editor adquiere la función de gerente de contenido (web con/en/ manager). 

aunque su objetivo primordial no se altera: debe tomar una obra original y llevarla al usuario

lector de manera que este proceso de transmisión de información genere conocimiento. y por lo 

mismo, se asimile a la cultura del usuario. 

De esta forma podemos constatar que, al hacer accesible el conocimiento, el editor en la 

web es también un gestor cultural, pues intenta que el contenido difundido en un medio 

prominentemente tecnológico. afecte de diversas formas la conducta del lector. quien en este 

caso navega o explora la red para adquirir cierto tipo de información. que lo lleva a una acción 

determinada. 

Esta transferencia de conocimiento resulta importante considerando que a través de ella 

se motivará al consumidor para que adquiera un bien o servicio, una labor sólo de mercadeo 

(aunque el editor no esté exento de conocer algunos aspectos del mismo). Sin embargo, los 

alcances del trabajo editorial van más allá que este afán consumista. Como podemos entender 

mejor la labor de un editor o gerente de contenido. en Internet, es en publicaciones que busquen 

transmitir conocimiento sin fines de consumo. o casi sin ellos. 

Aun participando en sitios corporativos es factible proporcionar conocimiento útil. Si 

pensamos en los sitios web de Microsoft Latinoamérica o HewleU-Packard Latinóamé~lc.:'··'1~~ 

función más relevante del editor consiste en entregar contenido orientado hacia la so1u·6¡6n'Í:f~· l;,s 

problemas del usuario. o bien. hacia el mejor aprovechamiento de los di.ferentés,'~;~"~~iC>~ 
comercializados por dichas empresas. En otros casos es factible entregar al-~is~;,;·le~Í~r; 

.·. ,,: . . _,.__: ... '..< -
mediante publicaciones especializadas, nuevas maneras de hacer una .tarea .dei6rmi0a~~· _p<:>r 

ejemplo. la implementación de una base de datos mediante un producto de la cor'!1pañfa; (;;. cÓmo 

el producto que ya tiene puede ayudarle a realizar una tarea que· anles hacia ccin medios 

anticuados. automatizando. por ejemplo. el sistema de administración de nómina por medio de 

hojas de datos. 
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En otro tipo de publicaciones electrónicas. con_ un fin no -corTier!=ial, por ejemplo. una 

revista literaria. el editor continúa siendo un gestor de conocinlientO~ ·au.nque erlfocado hacia una 

élite cultural. En este tipo de publicaciones. mejor conocido como webzine,' la función del editor 

se asemeja más al trabajo de los editores de libros, aquéllos' qüé preparan ia nueva novela de 

'· 
Carlos Fuentes, o bien, a quienes hacen suplementos culturales de un periódico, asegurando, 

bajo una visión integral (holística) que la obra o creación llegue de la mejor forma posible al 

lector, aprovechando lo mejor del medio en el cual se realiza la transferencia de conocimiento. 

En dichas publicaciones, dado que el medio lo permite, es posible difundir la obra de 

autores desconocidos, siempre y cuando se haga de una manera apropiada. Existen sitios que, 

Inicialmente creados como un mero capricho, se convierten, con el uso, en una fuente de 

información valiosa: el sitio de un admirador de Jaime Sabines, 20 donde reúne algunas muestras 

de sus poemas, o mejor aún, el sitio dedicado a Samuel Becket, 21 donde se publican 

autorretratos que sólo seria posible ver al viajar a otra parte del mundo. 

Sin embargo, de nada sirve proporcionar un foro de difusión literaria .si éste no :cumple 

con su misión de transmisión, es decir, la información está ahl, los textos, poemas;· no.velas y 

cuentos llevan meses en el servidor de la página. pero ningún usuario las consult~~ La Obr~: no 

llega al lector, y es Imposible que éste la aproveche, ya sea para deleitarse c.;~ Ún_i:i.,poesÍa; o 

bien, razonar acerca de un aspecto social. 

El sitio de la Universidad Nacional Autónoma de México (http://WWllY.unam.mx), por 

ejemplo, cuenta con una zona donde es posible que los alumnos publiquen·sus primarás obras. 

Una rápida hojeada a dicha publicación producirá al . lector-navegante varias. sensaciones: 

aburrimiento, al ver que la página se desliza mostrando .interminables nombres· y titules; 

cansancio, al experimentar una lectura interminable en pantalla; hastlo, al ver que hay más de lo 

mismo. La posibilidad de difundir obras (cultura) mediante el sitio web se pierde, como se pierde 

al visitante, cuando opta por escribir una dirección diferente para salir de esa maraña de textos 

indescifrable. Aqui se cumple el axioma: /a labor del editor sólo se nota cuando es mala o 

inexistente. 

20 Garritz. Julen. La página do Sabinos {en linea). Textosentido. 18 De Septiembre del 2001. México. 
<htlp://www.textosentido.com/sabines/>. (Consulta: 18 de marzo del 2002). 
21 Garcia, Benjamin, Sombras errantes (en linea). Junio del 2000. Sanliago de Chile, 
<hllp://www.geocilies.com/benjamingarcia_cl/bcckclUbeckett.htmt>. (Consulla: 18 de marzo del 2002). 

32 



El editor en ~na pub!ica~lóneÍ~ct~ónl~~~'po~ di~h~s r~zo~~s. debe asegurarse también 
e _ ·-- · _' _ --- -·---=-· - _o--- -·z...-=-•~ '.,_..,-c,O=--'' • • .,--"~ - 00 =- 1~ --=-~-=,--e-,.---•-. --.=:_,',---_.c"'c- -·o_ -·-- --- ··-o -

que los textos publicados tengan una ~alida'cln~lnima: que posean por una parte una relevancia 

más que trascendental, con~iderando lo que se ha .llamado ·;,é.;!"¡::;~ra de la atención (attenlion 

economy). Este concepto fo;~ulado por el investigador de.la facilidad de. uso. Jacob Nielsen, nos 

dice que existe una relación entre ra cantidad de tiempo q~e el u·~~ario está dispuesto a gastar en 

una página, así como con la cantidad de Interés que le sea provocada por el contenido y con la 

forma en que dicho contenido re es presentado. Más claro, si el usuari.o no encuentra nada de su 

interés, o bien. no es capaz de encontrarlo en un sitio complicado y mal ordenado, simplemente 

se va. Cuando un usuario compra una revista en papel es muy difícil que decida que el contenido 

no es adecuado para él, pues pagó un precio que le indica que la revista está destinada a que él 

la use. En Internet, por desgracia, uno puede llegar a un sitio web por mero accidente, y jamás 

regresar.22 

Por otra parte, el editor debe asegurarse que el texto sea fácil de usar, atendiendo. a la 

forma en que el contenido es publicado, aprovechando las ventajás que el med.io le ,PrOPorciona, 

y evitando asr que la diferencia entre leer en una mancha de tinta y. lee·~ E!n la· m~nciia' dE!: luz sea. 
"' . " ~- ' 

un factor importante a la hora de transmitir una idea. Todos estós:raZ.oiuiinléntós)1cis llevan .a. . - - - - ~-- '_·:;,__ - . ·- , 

otra premiSa editorial: el abogado encierra sus errores_. el mé~ic'o:_-JO~:~eOt~·~.f~a·Je(aíQuit0Cto los 

cubre con plantas; el editor los imprime y los distribuye (en 1-á ,;,;~~?~~"'~~~:c~J;¡"'e'el editor, el 

usuario se encarga de ello al desplegar el texto en su ~aniá11a/pai~-:~,~~~·g::~;/10'.it.1s~o): 
- . ::<_' - - -_; .. -:-,. - ·:;· '· - :·. -~ . 

Nada hay más terrible que, al leer urdibro'o leer:un a'"!lcuío··.;,;' la pantalla'óen papel, el 

·1ector se_ encueñtre con -una errata caS'¡ 1an··grá~de-~ com~·-"18 ,~b·ra/;;;·~~-0:.a. ~g-~a·n-do -e~_tO ·_Sucftd~. . .. _,_._:~~ . . . . '. ' . . - ·" 

por· regla general nadie.culpa .. al autor;' .. qiiíeri."?,ara'Cese'"rríomerito bÍen ¡)'uede estar muerto y 

enterrado, ni siquiera culpam~s :~I ~~pi~;¡¿¡~ ·;j ~i~6r~~~t~f '¡j~ ";~mó'. qur~nes por regla• ge-.,eral ·no 
-·-~'-·.,- ._,~ .. ~: 

aparecen en lo,; i:rédiios cié ninguna pÜblÍ~~_dorl; Sie¡;:,pr~ culpamc;;s a la edición: pensamos: esta 

editorial es mai~. Tal' julc16 ~~~c:l~~a '~ ~as~i9a}~o~ ¡~st~ ~~~Ón, al edit~r. E~ la web sucede 
-. " - '~ . . . . ' . , -· . - -. . ~. . . . . ... " . . . . . -

exactamente _ig·~~I; ~-~-~ ~~,~~d~:~~ EiUtO~· ~CÚ1·~ "¿órri~ edito~ de su propia o-~ra, cuando no existe un 

perfil especifico par~"eílo. · 

n Nielsen, Jacob. -o[,. cit".~ ricia 18, p. 160. 
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El editor en una publicacló.n .ele,ctrónica, por dichas razones, debe asegurarse también 

que los textos publicados tengan una calidad mínima, que posean por una parte una relevancia 

más que trascendental, considerando lo que se ha llamado economía de la atención (allenlion 

aconomy). Este concepto formulado por el investigador de la facilidad de uso, Jacob Nielsen, nos 

dice que existe una relación entre la cantidad de tiempo que el usuario está dispuesto a gastar en 

una página, así como con la cantidad de interés que le sea provocada por el contenido y con la 

forma en que dicho contenido le es presentado. Más claro, si el usuario no encuentra nada de su 

interés, o bien, no es capaz de encontrarlo en un sitio complicado y mal ordenado, simplemente 

se va. Cuando un usuario compra una revista en papel es muy dificil que decida que el contenido 

no es adecuado para él, pues pagó un precio que le indica que la revista está destinada a que él 

la use. En Internet, por desgracia, uno puede llegar a un sitio web por mero accidente, y jamás 

regresar.22 

Por otra parte, el editor debe asegurarse que el texto sea fácil de usar, atendiendo a la 

forma en que el contenido es publicado, aprovechando las ventajas que el medio le proporciona, 

y evitando así que la diferencia entre leer en una mancha de tinta y leer en la mancha de luz sea 

un factor importante a la hora de transmitir una idea. Todos estos razonamientos nos llevan a 

otra premisa editorial: el abogado encierra sus errores, el médico los entierra, el arquitecto los 

cubre con plantas: el editor los Imprime y los distribuye (en la web, no los imprime el editor, el 

usuario se encarga de ello al desplegar el texto en su pantalla: para el caso es lo mismo). 

Nada hay más terrible que, al leer un libro o leer un artículo en la pantalla o en papel, el 

lector se encuentre con una errata casi tan grande como la obra misma. cuando esto sucede. 

por regla general nadie culpa al autor, quien para ese momento bien puede estar muerto y 

enterrado. ni siquiera culpamos al capturista o al corrector de estilo. quienes por regla general no 

aparecen en los créditos de ninguna publicación. Siempre culpamos a la edición, pensamos: esta 

editorial es mala. Tal juicio condena y castiga, con justa razón, al editor. En la web sucede 

exactamente igual, aun cuando el autor actúe como editor de su propia obra, cuando no existe un 

perfil específico para ello. 

-;
2 Nielsen, ~acob, op. cit_._. nota 18, p .. 160. 
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Para agravar la situación, pensemos que, considerando el número creciente de sitios 

web (apenas un 5.62 por ciento de ellos en español), 23 en su mayoría carecen de una correcta 

gramética, sintaxis y a veces ni siquiera tienen un estilo propio, lo cual desalienta al usuario Y 
hace dudar de la veracidad de la información. En descarga del trabajo editoria.1, en esas pé.ginas 

no existe un editor formal, preparado para dicha labor. hay alguien que captura, copla y peÍJa (cut 
.. . . 

& paste) información robada de otros medios, traducida las més de· las. \•eces. sin · ningün 

propósito especifico, como no sea el de llenar páginas vacías coll 10 qu,e ;;;;;;:)é~ié:'~'~5·~ la 
.::-, -_,.,_t ~ . ::.: : ; 

mano, aunque'.con ello se violen los derechos .de 'autores que no se:enterañ C::ómo su' obra es 

destrúi~~·~~r~cir~d~.C; '. ,·.·•·· ' ' ''.;,?<' :· ·· 
:····.er ~;,c16''éd,iÍ~ria'1.~n rá ·~~·~·.adq'urere; as~·· u~. ;~ro~ .• in~::~ula~Í~;·tá~;o:n,~i~~ro como en la 

::::::~;ór:~:t::~f ª::t::::Ji:~:::rite~~:rt11·1~~f ~~;i~:!1i~;~+;~a,~~~~~·.~·~··pr~~ecto de 

:· ... > . ·' .' '. '-~~)";":>.:,<-~· /:::·'._.-'·,:·:: : .·-.·:·"·'."., ·: -'.'' ' - ; 
Asegurarse de la pertinencia y calidad de la obra'origÍrÍal.· .. ,,,·•. 

Indicar al autor cómo debe escribir para la web: 

o 

o 

o 

o 

De manera breve y concisa, aprovechando las vent ... jas del hipertexto. 

Utilizando lenguaje plano y slmple, dependiendo del tipo de lector. 

Cortando textos demasiado largos. 

Limitando el uso de péginas internas. 

Facilitar siempre el uso del contenido publicado en et sitio. 

Asumir la labor de intermediario entre la obra original y el lector. 

Asumiendo que algunas veces debe lidiar con la publicidad. pues los sitios quizés deban 

vender. 

· Asl. mi.silla. é1 editor se encuentra, o debiera encontrarse, en situación de adquirir alguno 

de los papeles dentro delproceso editorial en la web. 

¿QUÉ ES E¿ C~N~ENÍc);)7 ~ ; . · .. 
Cuando habiamt;s.·~~·: Interné!: <;!; un. sitie:> web especlficamente. el contenido del mismo esté 

relacion~cÍ.; ·~o~ la 'infor;,',adón que ~os referencia al pr~pósito del sitio. Si hablamos de una 
- -... ~<:~:-(~'.-~_-.: 

' _. :· - ' ... ' :- '.,' ,\ ' . 

2~ Sánchez. AiituliO; ·ApUnteS "de' un· ~~a·, Ola siete. México. añO 2. número 88, p. 7. 
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página comercial, el contenido lnc.luido 'cÍebérá'.'estar relacionado con los productos manejados 
:~.s.·- -"·--="--

por la empresa, así como con su inforrriación COrPor.Btiva.- -

La definición tautológica de cont~nido ·l~dÍca :que es. "lo _que contiene una. cosa". Una 

definición lingülstica de esta palabra nosdice que con.teni.do es ."el.~significado~. Ateniéndonos· al 

concepto manejado, es decir, sitios web, contenido' es 10'-qUere'presenta y' define como objeto a 
.• · .. ~·-,_ .. ~· .. ·~ ·-:+·-·--~--- - .. -

una página web determinada. .: :·_::, ;':'• · ._,,. · ·· · . · 
-- .. :;~- , .. ,,; : ·~ .,. ·'<: . ,:::.< :,-;:_",'-. : . '· 

En cualquier sitio web el contenido está.definido P,ºr la conjunción ~e i"1ágenes y textos, ·· 

los cuales se interrelacionan y proporcionan al ~s~~;~ ,;ia .f iiq~~},t_piia;,:~;;ef,t;ec~~:_;~bre el 

tema abordado en la página. •.· .-.:.: .. '''"'·•-;o·:;:·• ·~;/ .. , ·" 

De esta manera encontramos que, primero, d~do queü~ ~iii~ J~¡;·~ifu;;de'i~f~imación, 
sea cual fuere el tipo, ésta no depende excluslvamen;e de ·¡~}:J~~;~'.l~·j'~~:J;~ad~ p~ra 
desplegarla en una pantalla de computadora; inclusive, si pensamos"en el mismó:cont~~i~? pero 

publicado en un libro, no nos importa si éste ha sido impreso en, offset ~\e' dist~i~uye.por medio 
-. .··· .':~ - ' -·-::. ,"-- ·.- .- ' - ,. - . ,_. 

de fotocopias: la tecnologla empleada no altera el objeto fundam'ental,;q-;;e_es.ia distribución de 
:.:::. ·:.-.:/r:~/- ·~·e-, 

una idea, sea ésta comercial, intelectual o estética. 

· Pode;.,os asl, establecer que el contenido no es una c~est~n:t~~~()ló~ic~; SE! ~~oci~ con 

factores de orden estético, lingülstico o de mercadeo. De ahl 18'· importan":ia' éié ldenÚficar el 

contenido con la -habilidad de crear y difundir ideas, ya·. sea. por. ~edios . electrólliccis o por 

cualquier otr.o medio escrito, lo cual justifica la importancia de laÍ-~b~r ed,itoriaÍ e~ .Internet. 
- ' .· . , ... ·. 
En . este ·medio, como ya mencioné, existe una -relación simbiótica entre ·imágenes y 

textos, en la_:_cual la subordinación entre ambas puede ser· bidireccional, es decir, el texto 

subordina a las imágenes (por regla general) o por el contrario (cuando el sitio web se basa en 

imágenes). Una imagen en este caso, no sustituye a mil palabras, pues el texto en un sitio web 

represe~ta la forma en que el usuario se relaciona con la publicación, favor.~ciendo el intercambio 

-de ideas. 

El texto se erige como el punto focal de la atención del uo;uario, que será llevado, 

mediante el adecuado uso de recursos, y la manera en que se va entretejiendo el texto de la 

página demostrando o mostrando ciertos factores, hacia una acci~n determinada. 
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SI pensamos en una novela como Los dlas terrenales de José Revueltas; o Guerra .en el 

Para/so de Carlos Montemayor, podemos ver, en un nivel, como objetivo del escritor, la .-
. .. , 

racionalización de las circunslancias históricas en las que se realiza la· trama, para··de. est.a 

manera solicitar la acción del lector, desde la sola indignación. (Identificación) po_r el 

hostigamiento y persecución que sufren los personajes desde el puntode vista de_ los derechos 

humanos, hasta la adquisición de una conciencia social (adhesión) que nos obligaré a exigir al · 
- - . . . 

gobierno el cumplimiento .de _la_s demandas contenidas o, en un caso extremo, la adhesión 

extrema que nos llevar~-ª tomár.!as armas para exigir su cumplimiento (acción) . 

. De la misma ·rn~nerá/s~·l.vando las obvias distancias, el contenido, y en especial el texto, 

en un sitio w.;b, d~b:e te~~~ -~~mof~nclón conmover al usuario para que realice una acción 
,· ·., ·. ,.,. 

determinada,· fungiendo como un medio eficaz. Para ello debemos antes crear el contenido 

pensando en_ las caracterlsticas propias de dicho usuario y la forma en que éste obtendrá ·el 

significado més fácil y rápidamente para llegar a la acción. 

No en vano "texto" es un cultismo que proviene de la palabra latina "textum". (tejer, 
- - . . 

tramar, construir), 24 o en una ampliación de dicho. significado encontrado en Escribir p~ra la web, 

se Identifica a la palabra "texto• con ~.teiaraña" y' a ésta con "web". 25 - -·-- -

Ahondando en esta idea, .el texto de_ Un ·sitio_ web, visto -como partee primordial de( 

contenido del mismo, nos permite establecer una idea, pero tamblén.geru:.rarnuevas y, de esta 

manera, provocar acciones de todo tipo, no sólo las relacionadas con actividades comerciales, 
-. : ¡• - -~~· .. :. -

también con las que tienen que ver éon a~tiliidadEIS soeialés o cul~~~ál~s:~_~}'tra Índole; Ejemplos 

de este tipo de sitios son el· de Green¡:Íe~ce' (h!Íp~/.:..WW.greénpe~C°e'.org) o el. de; lá. Real 
-~ .. ,_-~; '':.' ·:~.:~J,1>\-º: ~· -·: ·'. . ·, -·, 

Academia de la Lengua Española (http:llwvJV.i~rae-,~s);::\i/:: ,;,::-':.':'• :•;·· ~:~:: :.. :- .·. 

El contenido de un sitio we~• b~~~~oi!'~;!~~%~~~~::~o~t~~r~ ~~5,de cómo elaborar el 

código de una página web o cómo. ti~c'íir;u~a "vasi~á de barro tiasia :'el ~on~-1n1í.;nto més 

especializado sobre literatura o cualquier.ciencia o'arte: 

Por ello resulta inexacto pensar· ,en Internet como una herramienta cien por ciento 

tecnológica. pues como ya se ha demostrado en otros estudios, es més. un medio de 

comunicación. tan eficaz como un libro o una revista especializada. 

24 Corominas, Joan, Breve diccionario etimoK>aico de la lengua castellana, España, Gredos, 1973, p. 560. 
25 Killian, Crawford, Escribir para la web, España, Deusto, 2000, p. 17. 
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. . 

Por otra parte, un sitio web permite publicar contenido en forlTl~-.;,ficaz,bajo _los_siguientes 

_ puntosde vista: · . · 

Estético. Esta labor se relaciona con la creación y difusión de ·c.;rÍtenido~.~-a .. rtlsticos: desde 

'novelas y cuentos hasta animaciones, en las cuales se Intercalan imágenes· y diálogos en formas 

pare<:idas a como lo hace el cine. Es decir. para generar animaciones· .'antes. es necesario contar 

con . un guión. una gula de cuadros de imágenes csioryboard., y l'osteriormente se procede a 

generar el ambiente gráfico pertinente. 

Los afanes artlsticos de Internet han surgido como un método alternativo de difusión, 

dadas sus características en cuanto a costos y, por ende, su alta competitividad y posibilidad de 

llegar a un amplio sector de usuarios, en comparación con los métodos tradicionales. Siempre se 

llega a más lectores a un precio mucho más bajo. 

La limitante en este aspecto es la carencia de una legislación efectiva que proteja la 

propiedad intelectual. ya que nada hay más sencillo que apropiarse de obras publicadas en este 

medio para adjudicarse los derechos de publicación y dist.rfüuclón de obras originales de otros, 

sin temor a persecuciones legales. Inclusive. cuando •. ya existen dlch'as regulaciones, es muy 

·dificil perseguir delitos contra la autoría intelectÚal;.debÍci.;·0 •. 1~ •. ·1mi>osibillda~-de rastrear de-

- ·;,_:;: ~-~:~~;\:t .. ·:-.. < -~-- --,,,._-manera eficiente a quienes los cometen. 

Adicionalmente. otro defecto de esta form~ de; dist:i~uciÓ~ ~~ Í~ ;;,;~~~~ia'~~i ~bsoluta de 
• '., _,~ ·-·:: . . ,:"; ·;,¡. "Y <,· ¡. 

formas para allegarse fondos para este tipo de e~f~~~os·;e:~.;,.;ti~~~' ~;;.;,';i'/no'.exl~ei(,t~s -

suficientes instancias económicas. tomando eri ·. conS.ideÍ"a.ción ·~:e· .. eL 6~;~d0r,, ·ese .::Urú:i ·,:·obra 
--_ - _,__ • -:-,-•:-_-' - -- _., ¡.--· .• _,,. e;-.,_,-'<.~~; ' -l.,· . -_ - - - • 

artística de este tipo no está en posibilidad.:.s de ~~brar ¡j.,/sú c~-ns;;ÍÍa; pJ~5- ios:¿s~~~i~s de 
-~-, _, . - . ~-1 -- ~¡">.'. ·-

Internet están habituados a no pagar por ei uso de ni~~lln_ ti;,ó de info~~a-cló~; · _, , 

Algunos grupos comerciales organizados, como es el caso de.'ciertos ·periÓdlco·s, han 

optado por cobrar el acceso, restringiendo de esta manera sus alcances, h~clé'!d.;se prohibitivo 

para algunos usuarios, por lo cual dichos modelos de negocios no han tenido mayor éxito. 

El aspecto económico relacionado con la creación estética puede solucionarse mediante 

modelos de negocios que incluyan subvenciones del Estado, realizadas - a través de 

organizaciones académicas o bien. a través de las instancias culturales · dÉt ~as empresas 

privadas. 
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-· - __ -_ ·_·.o_ 

Llngülstlco. Este enfoque no sólo se refiere a la disciplina que estudia a· 1a lengua eri. sus 

diferentes niveles (semánlico, sintáctico y morfológico), también al aprovech~mlento -de lo~ 
conoci~ientos generados por dicha ciencia para difundir mensajes e i~formació·~·relativa a-_¿:,tras 

aclivldades humanas, para asl llevar contenido especifico y adecuado a los diferentes usuarios, 

de manera que realicen una acción determinada. 
. - . . 

Un enfoque lingülslico acerca de la web en español permilirla no sólo saber cómo se 

distribuyen mensajes al público, aunado a ello, permite saber cómo los -·enli~nde' un usuario_ 

determinado y cuál serla la forma más apropiada de componer dichos mensajes dadas las 

caracterfsticas sociales y económicas del mismo. 

Hasta el momento no existen estudios sobre los usos lingüfsticos en los medios 

electrónicos, por lo cual, quienes estamos relacionados con la creación y difusión de contenido 

mediante textos en este medio, tratamos de modificar lo que ya se conoce de otros medios 

escritos para difundir la información. Un estudio ordenado nos ayudarla sensiblemente a conocer 

cómo hacer más efectiva nuestra labor, desde cualquier punto de vista, para asf posicionarnos 

como expertos en el nuevo medio. 

Por lo mismo, en la actualidad es necesario apoyarnos en investigaciones realizadas en 

otras lenguas, en especial en inglés, donde se han establecido ciertos aspectos que nos 

permiten dirigir el contenido de una manera adecuada. La principal limitante es que intuimos, 

aunque sin una base cientifica sólida, que el lector en español puede no ser.o actuar en.formas 

parecidas al lector norteamericano o europeo, así que podríamos estar equivocad0s .al aplicar los 

mismos métodos. 

El enfoque lingülstico, en su forma más elemental, y que aún asl no es aplicado en todos 

los sitios web, permite establecer la importancia del correcto 1_..1so del españ~I. de. la misma 
. ·- ' 

manera en que se hace en otros medios escritos, aplicando normas orlog.ráficas y_ sintácticas que 

hacen posible, por un lado, entregar al usuario contenido fácil d~· lee,,:y ent~nder; por otro lado, 

permiten establecer una relación de confianza entre el sitio web y sus usuarios, quienes se 

sienten atraidos por el profesionalismo y meticulosidad con el cual se trata a la información y, por 

ende, a él mismo. 
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·. . 

Podemos entender, con este enfoque, que el usuario vlslu~b;~-~n etlé~Í~-d~~-'--tipo~ de 

contenido. contextual y textual. Si el usuario al leer un texto encuenira ar.rores, nO. sólo de mSra 

información, también de ortograffa, automáticamente descalifica todo el esfuerzo ·desplegado en 

el sitio web, y busca una nueva fue11te de información. 

Social. El enfoque social del contenido en la web permite dirigir hacia una audiencia determinada 

un hecho real y que le afecta de alguna manera en su vida diaria. El contenido generado bajo 

este enfoque debe guiar al usuario hacia una panorámica de un problema real, ya sea positiva o 

negativa, para que se conmueva sobre un hecho o se adhiera a una causa. 

Los ejemplos sobre este tipo de sitios abundan en temáticas, y van desde la difusión de 

ideologías neonazis, en los cuales el propósito evidente es racionalizar el hecho irracional de 

odio hacia culturas no-arias, para posteriormente crear o engrosar asociaciones bajo tal punto de 

vista. Estos sitios son los menos, aunque tienen un fuerte impacto y por lo tanto éxito. 

En el otro lado del espectro se encuentran asociaciones del tipo de Greenpeace. 

radicales en favor del medio ambiente que lo mismo atacan cumbres económicas que se lanzan 

a la detención de la caza de ballenas, y buscan mediante su sitio web la obtención de fondos 

para seguir su autoproclamada labor. 

Sin embargo. pese a que ambos tipos de sitios se basan en un enfoque social y a que 

Internet ha servido como un caldo de cultivo para ello, creo que el enfoque de contenido social 

mejor empleado es el que se refiere a los servicios que los gobiernos prestan a sus ciudadanos. 

Tal es el caso de los sitios del gobierno mexicano, que, aunque aún están en ciernes. de alguna 

manera llegarán a disminuir los costos de servicios y también sus tiempos de realización. 

Actualmente su función primordial consiste en informar. mostrar en qué se está gastando el 

presupuesto, cómo debe interactuar en la vida diaria el gobiern~ con sus ciudadanos y cuáles 

son las obligaciones de éstos. 26 

El auge de este tipo de contenido. basado en un enfoque social, se hará mayor conforme 

a la adquisición de recursos tecnológicos de los gobiernos. solucionando en parte diversas 

problemáticas de los mismos. 

2° Cfr. Sccrelaria de Hacienda y Crédito Público, Secretarla de Hacienda y Cródito Público do México (en 
linea). Junio del 2000, México, D. F. <http://www.shcp.gob.mx>. [consullada el 18 de marzo del 2002). 
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EL PROCESO EDITORIAL EN LA WEB 
El proceso editorial depende de las características del medio; Por ser el medio editorial .escrito el 

que ha tenido mayor difusión, es en él donde encontramos alguna bibliografía que puede 

mostrarnos los pasos que se siguen en el mismo. 

Para Roberto Zavala, por ejemplo, el proceso consta de nueve pasos: la traducción de 

originales en olros idiomas, la revisión y cotejo de traducciones, la revisión de los orÍglnales en 

espanol, la anotación tipográfica, la composición, la corrección de fas pruebas de.imprenta. la 

hechura de forros. la impresión de Interiores y forros y por último, la encuadernación~ 27 
• · 

Para este autor. quien evidentemente ha trabajado siempre en un madi.o ·convencional, el 

proceso de producción edllorlal abarca los pasos referentes a la generación ·de libros o revistas 

en papel. De cierta manera. este proc~so editorial no. es algo que se haya abandonado de 

manera automática en los . medios· electrónicos.· De .. hecho· se sigue utilizando con ligeras 

Variantes: 
~~ .. · . '--·. -· -~- .-> ::::::·--,.:_.'.:·'<_ .. -,·:-i/<,,·.,,, __ ::-<, .-

. Como ya h.emos vistó: el ,eÍlitor en Ún m~dio' convencfonal asume ciertamente actividades 

;::li::g:1::-;~~::;tn:f iJi~~~:~J:fütkt~~~f !!2!::i::::ilt:a:~ ~::;:~n::~::i::v;~l l:i::: 
. /~ ·.' :.,::,· ., _,y.: ·:, :.:~ ~: ;··¡_; ·- ---. _,' -

en cuánt0·;._~ .. ·'1~S f~éiói0S :~'.éé:Cmó~iCóS: ·co~a··~s~·n· ··proyecciones de ventas. comercialización • 
• ')-;~-~- ·,:;;.'·,· ..... ~:"~<-"· 

Sueld~S. pre~1:~~éio~8S.:co_ñVe~iOs;:acU6rdos-~e Publicidad. etcéte:ra. 

cÚand~· :;e:edii~ 'en Íaweb, la responsabilidad editorial también incluye tareas. de orden 

adminlstr~Íi~o:·~.·ble·n. de orden.comercial. lo cual se debe.a ciert.,'s·caracterfsticas del medio. 

pues' es mucho m'ás sencillo medirlo; en cuanto un sitio 'web 'és lanzado.se ·sabe' c:On 'certeza 
- . . ·. ~ . . . - .. - -·~~- :·'.·:·-, ".'·. '.,,?:: ... "):-?::i>·; ·-(:::: .. :> ··/: 

cuántos usuarios tiene, cómo llegan a él y por qué se van; ()e manar':' qlle e.1 éxito o !racasode . 

unsitro.websebasa.casi por entero en la planea~~h~i1.~fr6~!~~r~~r.~~~T~r;;?~i~{~~n~~d~·· 
actualización del mismo. Otra vez. debo rl>rnªrcar que; al ref~rirll'l~-a:,1ª11Jla~.eaci0n y al 

mantenimiento no me refiero a la tecnol~g1~:~inc•l~~·,~1~~~.'.~f:1~W:flf~l6;t~:~,;,;~~~l~;d~·l;d_it~r.<,· 
Digamos que. para hacer uri ·sfmil ·:con·; las.:' publicaciones,. .convencionales;·; cuando. 

'.:-... '"··7)'; . "" -;J.ó ,:, ' • ~ ',;;·.·.::-
publicamos en un sitio web requerimos de' un ,Impresodciesarrollador de cÓdigo o ingerÍieroí que 

. . , . ·~.--" . . ., 

nos hará el favor de utilizar su imprenta (el código de programación) para. hacer llegar ürÍ.á idea al 

lector. 



,,,-- . . '.i':; .. ~'. •'. ~ ·h .•·· -.· --;_:.-:.\ ·:'"-:_->:· '---->~.:.-· 

Es p~[ .;~toque'.1a labor de pl~~·e~ció~ ~~'.P:~~~· iu·g~~·pri;6;ci1á1 d~ el 'desarrollo d.e 
!-ó_~--é__;;;--.='2-o-~.;~_ ~-~ "'...o;~.-- -·-=-o ,-o.':";"----<--= ~'0""-0----:_- ~ ~__,"_.:..__. ,_.,....;..:-_-::-...:;·"-_ _; • ., 

.sitios, desde.elpuritci,de vista del contenldo,.ási como desde, la'perspeclivá de otras disciplinas 
/c.. •. - -- ._,_ 

relativas a lnté·rnel.(facilidad ci.e uso. y arquiíeét.ura de la Información), .las cuales no son del 

domin.io de'..u"n·Í~c~Ó1dgo, por. lo cual el editor. debe asumirlas, y reflejarlas en la creación y 

manteniml ... ~tod~I sitio. 

· Po~. ello nuestro proceso tiene ligeras variantes relacionadas con aspectos de negocios. 

El proceso editorial que personalmente he empleado, puede resumirse en tres pasos: 

Perfll del usuario. ¿A quiénes se dirige y por qué? 
Estrategia. ¿Cómo haremos llegar este silio al usuario? 
Edición. La fase del trabajo editorial o fase productiva. 

Con esto queremos decir que el editor en la web debe asumir, antes que nada, un rol de 

planeación estratégica, que implica el conocimiento de las motivaciones del proyecto y sus 

alcances, tanto económicos como culturales, si es el caso. Esos dos puntos, perfil del usuario y 

estrategia, diferencian el proceso editorial en la web, ya que el último, el proceso de edición, es 

básicamente el mismo, salvando las obvias diferencias, considerando las especiales 

caracterlsticas del medio, pues las Imprentas, las pruebas de Impresión, han sido sustituidas por 

nuevas tecnologías. 

Perfil del usuario 
·.; .. :.--

Dado el origen del medio Y. su tendencia: cuando: se piensa en contenido para la web es· 

necesario plantearlo con r?laclón. a la's'metas de rieg0cio, esto es~ existe la necesidad de 'pensar 

en un proceso <:r;.ati~C> y; par ;;ira' part.;-; rei~C:ionar cii~ho proceso c;on el ,,:,~~i:a<leo. 
' ~.'_•, ;~j ' .:-.. -':,.; · !·-'-'e•_. ' . - ~ ' /~, . 

Primero; se, busca ~ué. el slUo ienga una gran. cantidad. de usuario.~: aÜnqu~;:~o •. sea ésta 

la .meta. fi~~Í,e'1'. fj;:¡'.~s ~;;¡;.;:,~r1C>~··~~rá··.~bt~~~r:·s¡;· ieaiÍad. E~t¡;· aprci~¡ri,,;~,¿~ ";;1•c.;nl~~ici6 en· la · 
. - '· .·/ ·,::''_:'" -:~_: ~. ··:\~:.- -· . . . -:- : ·~. ' .. ;'- - . . . ' . - .. ·- - ,·>~'5':···:~;-~~:' ~:'. .'i·r;:<_:i'.·\ .· e 

web no sólo:es.aplicable a la obtención de' ganancias, también es.posible plantearlo· con .relación 

al conterild?·Pur~. d~fn~~:d~.ladó el bene;,6io ecoriór11i~~~ • . • ''..'.: J;·~~rJff~·(: ::'. ;.&·: :; ; . 
Una revi~ta .convencional (Los Universitarios, La. Revista d~ /~. Universi~ad) tiene· como 

::::::: ·:;~:::;:~·~~~~t0::~:ª~~ó:a:t::n:~::::~ª::.::ª~~1::~:i:J~~:~~ilfrl~,:~:'": 
menos. se'encargan de mantener viva la publicación, ya sea al paga~'~f~;~~l~:de)a rnism;;, o 

~; :. ., ·:'-_, .~:: •. ·:o:. ~ 
·< ~-;~~ -, ... 

27 Zavala Ruiz. Roberto, El Libro y sus orillas, México. UNAM, Biblioteca del ediloi,.1995~'p. 65. . . . 41 . . . . . . . . . ._ . 



bien al adquirirla y con ello demostrar ~ los .án'úric;~ntes:·~ue exist.e el potencial de lectores 
~,-.- "'-'.-;,;_e_'. • • -or7":;- --

suficiente para seguir pagañ~o insercioríeS en c·ad~· Oúrilero ... 

Dada la importancia del usuario,. en cual~~i~r:ti~~· de .publlca'ción, convencional ·o en 

linea, se hace indispensable conocer al lector, p¿:e~ I~ ... c~~·ción. marcia que .. los editores son un 

medio entre lector y autor, que posibilitan que el. téxtó "éle. este ,último sea entendido por los 
.· .. ·- -...... . ·- ·-

lectores: de no existir lectores. no tiei:ie · n~n~_ún ·senli,~.?·.:·::ra· ob~a .. ,·.' aUnque .: sea un texto 

mecanografiado y distribuido entre unos cuantÓs lectores o 'ún ubró de.amplia difusión. 

De ahí la importancia del lector. Éste es quí~n· man;i~~~· ¿11a'p~blicación, y de una forma 
, .. ~:. -. ·. . . - - . . 

indirecta define el contenido y alcance de la misma. l.á ·publica"ción de un libro, por ejemplo, se 

plantea con base en el número de lectores probabl~s d~I mlsm~. 'En~n~ ;evisÍa sucede Igual, se 
- -- .. - .. .'-·- --. ,. 

busca definir al tipo del lector al que llegará para asl predecir el éxltÓ, y i•iab".r ~i será una buena 

inversión o no. 28 En Internet, la labor del editor es aún más compleja, debido a que le es 

necesario responder una serie de preguntas que deben ayudarle a ca:nocer al usuario. 

¿Dónde se encuentra el usuario? 

El usuario debe ser definido primero por su lugar de acceso a Internet, para de esta manera 

conocer sus probables intereses. 

Si planeamos el sitio para una compañia que produce articulas de cómputo, debemos 

tener en cuenta sus diferentes segmentos de mercado para planear el contenido. Si el usuario se 

encuentra en casa. será_ necesario llevarle información sobre cómo utilizar sus productos en la 

misma, mostrándole la· utilidad que le representa, los diversos modos de aplicar la tecnología en 

su entorno y demás. 

Si el usuario tiene una pequeña empresa, será necesario planear el contenido de forma 

que le muestre soluciones de negocio, no únicamente lo que puede comprar, también hay que 

incluir otros aspectos que le darán valor agregado. como un sitio de información para hB-~e~s.e 

publicidad a· bajo costo. 

Aunqué, parece un aspecto demasiado simple, el usuario terminará sabiendo que los 

servicios planeados para él, dependiendo de su perfil, le permitirán tener acceso a una mayor 

fuente de información, y por lo mismo se sentirá confiado al dar más información sobre si mismo. 

78 Gerardo Kloss Fernández. op. cit .• nota 15, p. 105. 
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¿Cuánto puede gastar el usuario en el sitio? 

Este aspecto muestra la capacidad económica de nuestro usuario, y cualquier revista estarla 

agradecida de poseer dichas cifras. 

Como ya se mencionó antes, el fin último de. cualquier publicación es la difusión de_ sus 

información, para ello debemos lomar en cuenia que la distribución se da por medio de la venta 

del material public.;do. Cuando un· us~ari~:·é:o~~r~ ;u'na revista, el periódico o un Úbro, es muy 
' '•"' , ' - . 

probable que asigne un valor al mismo_ dependiendo ·de su situación actual. SI se está buscando 
' • •j '.'; -.- • 

trabajo, es muy probable que'a la ho~~\16'comprar un periódico se prefiera El Universal, debido 

al "Aviso Oportuno·. en rugar de .comprar 'La Jornada. Por el contrario, si lo que se busca es 

información desde un punto de .vista aéorde con ·dicho periódico, la opción será la segunda. A un 

millonario le parecerá demasiada cara .una enciclopedia sobre temas que no le Interesan, 

mientras que un taxista simplemente comprará un libro. aunque parezca un lujo, debido a que le 

interesa. Esto quiere decir que cada uno asigna un .valor (útiles) dependiendo de la satisfacción 

que espere obtener del producto.29 

Por ello, cuando adquirimos una revista como Letras Libres o La Revista de la 

Universidad, serla absurdo pensar que pagamos por medio kilogramo de papel couché paloma 

lleno de imágenes y tinta, bien ordenados. pero hasta ahl. Adquirimos la publicación porque nos 

da algo más. sea estatus o conocimiento. información o valor social. 

Por la misma razón, es indispensable que en cualquier publicación conozcamos el tipo 

de usuario al que vamos dirigidos. En Internet, sobre todo, dado la imposibilidad de recuperar la . - - . . . . 

.inversión de .manera directa. El usuario o lector de la publicación electrónica no nos paga por 

acceder a ,la_.información publicada, accede libremente a ella y lo único que nos 'iúi¡a·'es su· 

información ¡:Íérsonal,:para que de esta manera alguien más le venda. Ya sea que- Ía cornpañra 

:: para I~-.- cu-~1-:~~~t~Í!J~·~:.:°Crea·ndo un sitio o el contenido del mismo cuente ca~~,_~;~ "~';·~~·::-~·e 
'telemercadeo qÚe se comunique con el cliente y le venda, o se emprenda una carnpaña'de otro -

tipo; correo electrónico, personal, etcétera. Si el objetivo de nuestro cliente es vender, el objetivo 

del contenido deberá orientarlo a cómo vender. 

29 Parkin, Michael, Microeconomia, Móxico, Adisson Wesley, 2001, p. 152. '"Útil, el beneficio o satisfacción 
que una persona obtiene del consumo de un bien o servicio". 
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.Para. ello, .al planear dicho cont . .,inido es necesario estudiar el perfil económico del 

usuario, saber si se está conectando desde casa es un punto de partida. Conocer si su máquina 

eS vieja o nueva, no dará: una Pista ·mayOr~ Existen diversas maneras de co~oc0r estos datos, 

desde el tipo .de navegado~ ó explorador que posee hasta su velocidad de conexión, el sistema 
: ·. - . . 

operativo y otros as:pecto,; de hardware.· Todo a través de programación. . . . . . ' 

La. ecuaciÓ:n es'si;,,ple también, existe una relación entre el tipo dé equipo con el que 

cuenta el usu;rio;:;asl como.la conexión a Internet, con la cantidad de dinero que gana y asl, los 
' ~. ·, ' ,, ' 

encargado~· d~1\n~rketlng p;,drán tener una Idea de cuánto piensa gastar en productos. 

De. la:·.~is:,;,a manera, si el sitio que planeamos está siendo sustentado por otro medio, es 

decir, si u~a universidad, instituto, organización pública o privada paga la publicación del mismo, 

es nec~sa.rio conocer y saber acerca de nuestro usuario, principalmente porque de esta manera 

sabremos si es efectivo, si la inversión con la que contamos no se está desperdiciando debido a 

que el mensaje carece de sentido para el usuario al que va.dirigido. 

Para cualquier organización a la que se solicita subvención. serla . extra.ordinario." 

presentarle med.iciones confiables acerca del éxito· del mensaje. En lnternet.'es. muy·s:;ncillo,·1a. 

tecnologla permite saber cuántos usuarios están en el sitio, qué leen y cuánto·tlémpo:tardan 

haciéndolo. 

Si conocemos al usuario, además, podemos redefinir la estrategia, sabiendo qué es lo 

más importante para los usuarios definidos, e inclusive se puede modificar el conocimiento que 

existe en la organización sobre los mismos. En Estados Unidos, por ejemplo, la Información 

sobre perfiles de usuarios cuesta mucho dinero, y existen compañlas especializadas en adquirir y 

vender esa información almacenada en bases de datos. Quien tenga una cuenta de correo en 

medios como Yahoo! o Hotmail sabrá que es un verdadero problema cuando alguna de las dos 

compañlas decide vender sus bases de datos de usuarios: la cantidad de correos recibidos es 

abrumadora. 

Internet puede proporcionar parte de. la información, aunque la mayorla de tas compañlas 

grandes ya tienen una base mediante la cual es posible' empezar a perfilar al usuario. Saben por 

lo menos a quién le vendieron el año pasado, cuánto gastó en esa ocasión y su zona geográfica, 
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:',:.,, ·, ..... ,·,_'·' . 
información personal (negocio;',teléfono, dónde vive, cuanto gana), datos que ayudaran a definir 

- ~ ·--- ·' . ..:._::---""'""'~ -
el tipo cÍe conte~ido tj~e ~~S '~s~a·;.¡¿~· reQuieren. 30 

Una.· y~z cfU~~.?~~~~~~.OS ·~¡-~~-~·ario. o tenemos algunas pistas sobre el mismo, podemos 

empezar a pla.:.eár una e~trategia· de ,contenido bien dirigida. 

EstrategifJ · '' 
.~.: . , -

Cuando se é:ono;e aquilln esia,di~igida la publicación, es entonces posible plantear una solución 

para l~s nece~;~~~!¡;~~,,~~.;~Jéi;:.;i.;n;t~ :dei dichos usu~rios. , La estrategia empleada ,incluiré 

factores vit~les pa-~a'-~í f~',:,b1oii~'ini.;ri-to' del sitio web,, como el fondeo, los aspectos técnicos y la 

forma e~ qJ~ ~e:cre~~~ ~I cont~~ido. 
~uando se está inmerso en un proceso creativo de estas características •. riecesar.i~mente . 

hay que tomar en serio aspectos tan viles como el presupuesto para el sitio. si' ef~dlt~;-tlerie . . ... >". - .. , '" 
suerte, ese problema estaré parcial o totalmente resuelto cuando empiece a'p1a~ear'.,1á'f?rma'de 

crear contenido, sin embargo, siempre habré que preguntarse si los expertos :~,:,\~'~ii'~- de-~inero 
habrén tomado en cuenta todos los angules del proyecto. 

·~_:/.~.\ ·~::~.~ 
• e~' 

;·-. 

Pensar en cuanto dinero hay significa medir la capacidad de ayuda 'q~e\m editor,puede 

tener para hacer su trabajo. Por ello, cuando no sea un expe~o ~n ~1-t.e:~:~;f.(~-~-~~~~-:5.~~~·,~c~·d·il
con gente que si lo sea, pues administradores y contadores siempre tendra,:, ·una mejor visión y 

podrén, ademas, mostrar un panorama mas completo. 31 

En los múltiples casos de portales electrónicos: que han desaparecido en fechas 

recientes (El Foco y Medica Online, entre otros), queda claro que, en el aspecto del presupuesto, 

muchas personas se guardaron información váliosa. Por ello; el presupuesto siempre esté 

orientado a resultados. En un sitio web. al igual que en una revista impresa, siempre hay alguien 

que espera obtener algo por su inversión. de manera que el presupuesto incluiré algo que se 

conoce como ROi (Return of investment, Regreso de la Inversión), un eufemismo de negocios 

con el que se busca resumir el ¿cuando me regresas lo que te doy? y ¿cuantas veces me lo vas 

30 Horovitz, Jacques, Los siete secretos del ~ervicio al cliente, Madrid, Pearson Educación, 2000, p. 17. •La 
segmentación, hasta donde puede alcanzarse una segmentación de uno sólo, permite a la empresa usar 
modelos adecuados para atraer a un particular grupo de clientes, servirlos bien y hacer que vuelvan." 
31 A. Tauber, Daniel y Kienan, Brcnda. Webmastcring far dummies, Estados Unidos de América,' IOG 
Books. 2001. p. 112 , , 
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a regresar en ese lapso?. no import_a si _Qui~n __ J]:a_ce I~ p~~gui:it_a ___ ~s __ un __ parti~u,ar,_una empresa o 

una institución cultural. 

Los aspectos técnicos del sitio en ciernes son también -relévante~. para el editor en 

cuanto al método de publicación. No necesariamente debe convertirse en un experto en 

desarrollo de aplicaciones en Internet por medio de páginas activas o debe utilizar bases de 

datos y hacer búsquedas en las mismas. El editor debe conocer el método de igual forma como 

to conoce en tas publicaciones en papel; sabe, probablemente, que para armar una página es 

necesario vaciar el contenido en una caja. previamente diseñada y que posteriormente será un 

negativo, o se imprimirá con láser, o hasta en una caja de tipos, eligiendo y acomodando trozos 

de plomo. El editor generalmente se encarga de publicar para asegurar la exactitud del texto, de 

manera que debe saber si utilizará una herramienta de publicación o tendrá que pasar su texto a 

un formador de páginas (desarrollador), adaptando su tarea creativa a las necesidades técnicas, 

que son planeadas considerando los costos de inversión y otros factores, desde preferencias 

personales hasta ta plataforma instalada del dueño del proyecto. 

Como ya dije, ta web no se trata de tecnologla, de ta misma manera en que ta televisión 

no se trata acerca de cámaras de video. ni el periódico o lo libros de las prensas utilizadas para 

su impresión: se trata de contenido. en muchos niveles y conforme a muchos objetivos, claro. Es 

absurdo pensar que publicar con una plataforma (Windows NT) u otra (Linux, Unix) hará alguna 

diferencia para el usuario cuando visite el sitio, a éste sólo te importará qué tan útil le es 

basándose en sus criterios personales. sin pensar •qué bonitos scripts tiene, lástima que el 

contenido sea tan malo". 

Al editor, sin embargo, debe preocuparte et tipo. de plataforma empleada, pues debe 

pensar en costos, ¿cuánto cuesta utilizar esta herram_ienta y no_otra? ¿Se requiere una nueva 
',' . :--- '·<· ' 

curva de aprendizaje que implicará tiempo, no sólo en el désarrollo, también en ta publicación? 

¿Qué sucede si et editor decide publicar una nuev~página.dentro dél sitio? .¿Dependerá de ún 

desarrollador para ello o contará con una herramienta. que te permita publicar sin ·desarrollar 

código? De ser asl, ¿cómo funciona? Lo ·más seguro es que dichas herramientas. de 
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administra<?ión de contenido no sean un software muy conocido. puede ser cr~a.d~ a_·!~ ,m~~dida y_ 

ento~~es-h~b-;á que aprender a manejarlo. 32 

No fallará el dla, pese a todo, en que el editor deba hacer uso de una u otra_ etiqueta de 

código para provocar un efecto en el texto, por lo que conviene estar preparado. 

La parte final de la estrategia consiste en planear cómo se genera el.contenido. Un editor 

no necesariamente es un buen escrilor sobre la temática de su sitio33 por I~ cual n0cesariainente 

tendrá que echar mano de dos fuentes: la colaboración y la traducción. La traducción está 

pésimamente concebida en el medio, pues se piensa en ella como el remédio para la carencia de 

contenido. Si en un sitio no hay nada que atraiga a los usuarios a veces lo más sencillo es robar 

Información de sitios extranjeros, pasando el contenido por traducciones balbuceantes y que 

siempre nos dejan con la sensación de haber leido una mala copia. 

Un editor puede traducir, claro, pero se espera que su labor sea más de planeación o de 

supervisión. Si el sitio contendrá información adaptada de textos en otros idiomas, lo primero es 

preguntarse si se cuenta con las autorizaciones respectivas. y en seguida. si· se .. posee, e1 
conocimiento para adaptarlo y llevarlo al usuario objetivo. _- · . _ . 

La colaboración puede ser un aspecto complejo, pero a la vez. permite· hacer un. sitio -
.- -·-·-,:·,···· ¡ .,--,· -. 

completo e inigualable, pues su contenido es creado de pñmera mana::.s'i;_~~"ci.~ci~~-:-·q¡;e el. 

contenido será generado por medio de colaboradores externos. será._ nec-~~·~-ri~>'~:u0- ~¡- ~dil~;_6ree 
._;e' '.:'.; ;;.,~;.' ' 

las reglas para que las colaboraciones sean realizadas con alta calidad. El_ e_dito_r debe~é!"_f1cic_er a·.' 

sus colaboradores, 34 saber qué tan bien manejan su tema, pero tambié~ q~é-ta~.rn~·¡;;5·son al 

desarrollarlo de manera escrita, pues implicará trabajo y tiempo al momento de-edil,;,~ y C::-oi-r'egir. 

El editor deberá contar, asl mismo, con un estándar, un manual de .lirÍe~mientOs que 

establezca el tipo de palabras utilizadas, las prohibidas y las preferidas, asl como -posibles 

indicaciones sobre el estilo. para proporcionarlo a sus colaboradores y que éstos se ti~sen en 

ellas a la hora de escribir. 

3
:<> Software de este tipo sobra, de todos tamaños, marcas y colores. la revista E·content. Digital content & 

strategies es una de tantas interesadas en dar publicidad a los mismos. 
33 Un edilor no escribe. El escritor puede ser su propio editor, pero ambas tareas son diferentes. Cfr. Kloss 
Fernández, Gerardo, op. cit., nota 15, p. 30. -
34 Za va la, lauro, "'Los Libros y el dictamen editorial"', laberintos de la palabra impresa, México. UAM. 1996. 
p. 43. 
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Finalmente. el editor debe, al medir y conocer su propia capacidad de trabajo. asl como 

fa de su equipo de colaboradores, cómo se adaptarán éstos a fa estrategia. previendo cierres de 

edición conlorme a lo planeado (recursos conlra liempo) para que cumplan a liempo y no 

retrasen todo el proceso. 

Algunos factores que nos ayudarán a decidir el tipo de colaboraciones, y por ende, el 

contenido que deberemos publicar, pueden ser definidos mediante las siguientes preguntas. 

¿Cuál es el tipo de contenido que planeamos dirigir al usuario do nuestro sitio? 

Cuando una publicación surge por primera vez las motivaciones pueden ser muchas y a veces 

equivocas. Si se es estudiante de comunicación, probablemente la idea de generar una 

publicación sea vista como un trampolfn para alguna vez llegar a otro nivel. trabajar para alguna 

corporación que permita difundir y vender su imagen, al estilo de los iconos televisivos o 

editoriales, los ejemplos sobran. Si se es estudiante de Literatura, probablemente la motivación 

sea crear una publicación que permita difundir lo maravilloso que se es como escritor, dando a 

conocer a las organizaciones gubernamentales que se es candidato viable para cualquier beca. 

Por supuesto, ambas razones son tan válidas como otras. 

Cuando se es parte de una corporación o una organización no lucrativa (un instituto de 

literatura, una universidad de gobierno), las motivaciones pueden ser variadas y complejas, pero 

deben estar claramenle suslen1adas por cilras y datos que planteen la viabilidad del proyecto y, 

por ende, de la inversión. 

La peor razón para tener un sitio web es la moda. No porque todos los demás tengan 

uno significa que debo tener uno. sobre todo si no pensamos que en el futuro la inversión no sea 

redituable, desde cualquier punto de vista. comercial o cultural, por lo cual el proyecto se 

convierta en una chatarra como tantos otros que ya están en la web. 

Es algo muy parecido a lo que sucede en el espacio. La tecnologfa es muy cara para 

quien no posee el conocimiento. si se lanza un satélite al espacio probablemente se le dé uso 

durante un periodo muy corto o. peor aún. ni siquiera se aproveche su potencial en un cien por 

ciento y, cuando nos demos cuenta, el satélite ya no tendrá ningún uso. La solución lógica, ya 

que no nos estorba, es dejarlo ahi, dando vueltas alrededor del planeta, donde si bien no hace 

daño en este momento. si se convierte en un simbc.·Jo de nuestra era, es ya chatarra espacial. 
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Final,.;,entE>. ª'.':'.di.ter d~b.e •. al_medir y conocer su propia capacidad de trabajo, asl como 

la de-su ~~uipo d~ ~~laborad~res>cómo se adaptarán éstos a la estrategia, previendo cierres de 

edición c~~forme a'r~:·plane~d·~ (recursos contra tiempo} para que cumplan a tiempo y no 

retrasen todo ~1 pr~eso .. 

Algunosfactoresque nos ayudarán a decidir el tipo de colaboraciones, y por ende, el 

contenido ,que deberemos publicar, pueden ser definidos mediante las siguientes preguntas. 

¿Cuál es el tipo de contenido que planeamos dirigir al usuario de nuestro sitio? 

Cuando una publicación surge por primera vez las motivaciones pueden ser muchas y a veces 

equivocas. Si se es estudiante de comunicación, probablemente la idea de generar una 

publicación sea vista como un trampolln para alguna vez llegar a otro nivel, trabajar para alguna 

corporación que permita difundir y vender su imagen, al estilo de los iconos televisivos o 

editoriales, los ejemplos sobran. Si se es estudiante de Literatura, probablemente la motivación 

sea crear· una publicación que permita difundir lo maravilloso que se es como escritor, dando a 

conocer ~ las organizaciones gubernamentales que se es candidato viable para cualquier beca. 

Por supuesto,· ambas razones son tan válidas como otras. 

cu.ando se es parte de una corporación o una organización no 11:;c:rativa (un instituto de 

literatura, unauni.vers.idad de gobierno}, las motivaciones pueden s13.r ,varÍ.¡,das.y complejas, pero 

deben est~r claram~nte sustentadas por cifras y datos que plante~n·¡¡, vi¡,biÜdad del proyecto y, 
, . ; ... ,-_ ·. ·,: ',:. 

por ende, de la inversión. 
;. ' 

{\-;·":. '""" . ~\-..... 
La peor razón para tener un sitio web es la moda: No porqiú>'tOélos: los 'demás tengan 

uno significa que debo tener uno, sobre todo si no pensamos que en elfuturo la inversión no sea 

redituabre: desde cualquier punto de vista. comerciar-º .:Suürar. ;;, ;;; -e:~~¡_ ~,:¡,r.,~ecto se 

convierta en Úna chatarra como tantos otros que ya están en la web. 

Es algo muy parecido a lo que sucede en el espacio. La tecnologla- es -,.;,~y-~ara,para 

quien no posee el conocimiento, si se lanza un satélite al espacio probabl~mente :·s,;'ie dé uso . 

durante un periodo muy corto o. peor aún, ni siquiera se aproveche su potencial en un cien por 

ciento y, cuando nos demos cuenta, el satélite ya no tendrá ningún uso. La solución lógica,_ ya 

que no nos estorba, es dejarlo ahf, dando vueltas alrededor del planeta, donde si bien no hace 

daño en este momento. si se convierte en un símbolo de nuestra era. es ya chatarra espacial. 
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Muchas organizaciones planean sus sitios web debido a que está de moda tener uno. sin 

considerar los costos de mantenerlo actualizado, ni comparar ,las di~ersas_. "~ecn.ologías 

disponibles para realizarlo y cuál es su mejor inversión, y sobre todo, sin_ contaL con el 

conocimiento indispensable para desarrollarlo. 

En este momento, por ejemplo, muchas organizaciones de gobierno e~tán lanzandc; sus 

sitios web debido a que el presidente de la república dijo que era ~ec~s~ri~· .• l:)~~~·;~C:1~·cl~m~m~ 
. . . . . . " . ~ ·' . . ·'. ' . . .~.. . . ' .. ' .·. -

nadie sabe por qué. ¿Realmente le sirve de. algo á una e~c~·.:,¡;; ¿c;¡:;,6'1~: ¡:.;C:úit~d -d.e :Fn(;sofla y 

Letras tener un sitio web? . '.'.¿, ~~;'.:. /'.( 5 .. ~-¡·\ · , .. 
Se me ocurren diversas razones por las.·cu.;IEl~ íí:i'' 'f=.;(:\;iia'd debi. tEl~er un sitio web. La 

º'\(, .. : '"7.."· ;:.,·.-.·· .\', 

difusión de su información podrla ~e.VÍr df ITID'ét.a's" .;;~~er~i: .;¡,SdEl el mejo;amÍimto de su 

Imagen hacia el público (que buena falt~ ¡~··~~-~i;"~~~t~ Ú~a: ;.,~Jbr aten~ión de sus alumnos. 
\~' / -~. .. ·. ·. '_:." -

Aunado a ello, podrlamos pensar en:dos~¿;~pecÍo~-qlJe rnejorarlan dramáticamente su posición 

cultural: la creación de estrategias de ~~re~dÍzaje en 1inea (e-learning) y su internacionalización y 

posicionamiento como un centro de estudios sobre literatura en todo el mundo. En este momento 

quizás varias de _dichas acciones se estén llevando a cabo, pero definitivamente nadie lo sabe. 

Un fenómeno como éste se debe casi en su totalidad a que no hay una estrategia para 

llegar a ninguna part_e, pues se considera a la web como un folleto en linea que permitirá a los 

alumnos que tengan acceso a Internet para verificar sus horarios, como si no los conocieran, o 

quizás ver los anuncios más recientes de la Dirección de Servicios Académicos, aunque no 

pueden· realiZ:arse trámites en linea, por lo cual no tiene caso que estén en su sitio web. 

·'El_ problema se relaciona con su estrategia. Cuando se planea un sitio web, deberá 

- tenerse -eri cuenta la definición de dos aspectos fundamentales. 

¿ Cúál es /a estrategia de negocios de la organización? 

un·editor definitivamente no es un especialista en adminlS.tració_n ni en marketi~g. ':li siquiera en 

- negocios, por lo mismo no deberá confundirse su labor con la creación de.di~h¡; estrategia'. _El 
. -

-- editor debe solamente entender cuál es la estrategi~ de n~gocios y cómo se realiza eri. la vida 

- real. No importa si dicha organización vende productos·~~ consumo o si e~ :no !~Cr~·~i·~ª- ~~ este 

último caso, aunque no existe una estrategia diseñada para generar ganan~ia~-_mon~tariás. s~ 
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estrategia de negocios puede ser de otra naturaleza, por_ ejemplo, la difusión de un - ideal 

democrático o la salvación del planeta. 
. ' . . 

Cómo realiza este fin la organización es un tema iff1poÍtanle.' es·. e'Vid.~nte qué :el ~ditor.~o 

intentará crear un catálogo de productos, organizando la Información del sitio web con categorlas 

de ese tipo, si el sitio es de una organización no lucrativa. 

Cuando un editor entiende cómo vende una organización, es decir, el fin que persigue, 

finalmente puede ayudar a crear una estrategia de contenido adecuada. 

¿Cómo se realizará dicha estrategia de negocios en el sitio web? 

Una vez entendida la estrategia de negocios en el mundo real, es necesario planear el modo en 

que la misma se desarrollará en la publicación. Si la organización busca tener presencia para 

entrar en contacto directo con sus usuarios. y posteriormente venderles procÍuctOs de consumo 

por ese medio, el contenido generado deberá enfocarse a ese fin. Por ejemplo; una compailla 

que vende una nueva tecnologia de impresión. impresoras láser de haz blanco, requerirá 

promocionar las bondades de dicha tecnologla, sus ventajas sobre la competencia o sobre las 

viejas tecnologlas. 

Si se trata de una organización no lucrativa que quiere salvar al mundo y busca del 

mismo modo inversionistas para continuar con su labor, probablemente el contenido que deberá 

planearse tendrá que estar re_lacionado con los:logros obtenidos hasta ese momento, lo cual 

demostrará a los inversionistas ;c:.u~I és. el. alcance de la organización y que es digna de recibir 

dinero. -.'·~:p.~---'·.:. 
' 

Estas dos pregurit"s. responden a un porqué de la publicación, indispensable para 

justificar a la misma desde_ cualquier enfoque (comercial, administrativo. estratégico), pero sobre 

todo, desde la perspectiva del usuario, a quien finalmente debe servir de alguna manera la 
;_ 

publicación, pues cuando es profesional, además de ser usada como instrumento para generar 

ganancias, debe proporcionar utilidad a los usuarios, de manera que las adquieran .. 

. Los cicJos de Ja estrategia 
Todas las publicaciones en la web deben contemplar sus metas en cuanto a ciclos; por ejemplo, 

si pensamos en la publicación de una escuela. deberemos pensar en_-quó es Jo que se busca 

lograr con la misma. ¿Difundir para obtener más alumnos? ¿Facilitar la vida académica de los 

mismos? ¿Facilitar la labor de los administrativos? 
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Se~ c~a~_r~~~e Ja respuesta. debemos tomar en cuenta lo que se ha dado en llamar ciclo 

de vida en Internet, ~ue aparece en el cuadro siguiente. 

En este ciclo podemos definir dónde colocaremos el proyecto que se está vislumbrando. 

Si lo que se desea es obtener más alumnos, por ejemplo, nuestro sitio estará en la presencia, 

pues la inforr:nación que contendrá será para atraer a nuevos usuarios en Ja web que 

posteriormente ·se interesarán en la institución real. Si ta escuela desea, conforme al ciclo 

descrito anteriormente, provocar la Interacción entre los alumnos y profesores, estableciendo 
. .._. ., 

comu~Ídades virtuales en las cuales sea posible publicar los trabajos académicos, y los maestros 

P.uedan monitorear los avances de sus alumnos, o bien, un sistema en el cual sea posible 

realizar trabajos académicos (por medio de foros y salas de conversación virtual) sin tener que 

trasladarse de un lado a otro de la ciudad. Si la respuesta consiste en facilitar la vida académica, 
- - ~ -- . " .·. -

podemos pensar que ya tenemos un sitio web : en 'el. cual añadiremos un nuevo módulo de 
.. ··- . 

información que además permitirá a los :u.i~arios re~u2'a;·.,1gúnas tareas en linea (transacción), 

es decir. sin necesidad de eStar de manera rrsíca en las instalaciones. Al inscribirse. los alumnos 

no requerirán formarse ante las ventanilla~; pues el.slsÍema en Internet estará re.racionado con el 

sistema de cómputo de la organizació~; y;dicha inte;~elacÍÓn permitirá que la "cola" no sea física, 
; .- - · .. 

la llamaremos "virtual". Son los datos. de. los alumnos los que se forman: sus preferencias en 

cuanto a profesores y hasta su nivel ·de aprovechamiento. Esto es transacción, de la misma 

forma en que se hace en una tienda en linea .. Al final. en la etapa denominada Lista de deseos. 

el ciclo se repite. empezando por analizar errores y aciertos sobre Jos servicios que ya están en 

funcionamiento para posteriormente mejorarlos o sustituirlos, dependiendo del uso que los 

alumnos le den. 

De esta manera, ·ros objetivos planteados en la estrategia deberán contemplarse 

conforme a ciclos de trabajo. en los cuales se irán cumpliendo de manera natural metas 
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previamente establecidas, sin dar al usuario la idea de que el sitio esté incompl0to, pues se 

encuentra en permanente mejora, y aumenta asl su valor. 

Edición 
Propuestas editoriales 
El proceso de edición en la web es muy parecido al que se realiza en las publicaciones 

periódicas convencionales, debido a que las caracterlstlcas de ambos medios también son 

semejantes. Es indispensable planear la publicación de contenido con regÚlarldad, para así 

mantener la atención del lector. 

Los usuarios llegan a los sitios web impulsados por diversas motivaciones, generalmente 

publicitarias, ya sea por que han visto anuncios de los mismos (prensa, TV ·o· eri correos no 

solicitados) o porque otros usuarios se los han recomendado (word of mouth). Sin importar la 

manera en que el usuario llegue a un sitio web, éste debe estar a la altura de sus expectativas, 

no sólo en cuanto a calidad de contenido, también en cuanto a la frecuencia de actualización del 

mismo, pues no sólo se espera que lleguen nuevos usuarios. ademáis es.necesario retener a los 

usuarios con los que ya se cuenta. 

Desde este punto de vista, los textos contenidos en cualquie·r sitio web deben siempre 

reflejar la idea central del mismo, y ésa es una de las labores fundamentales del editor en 

Internet, pues una publicación de este tipo no debe contener textos con diferentes orientaciones, 

deben tender hacia la unidad temática. Si nos acercamos a una pu_blicación como Letras Ubres, 

35 por ejemplo, como lector debemos asumir que los artículos que contiene están relacionados de 

alguna manera con Ja literatura, y son ensayos, narrativa o poemas y, sin menoscabo de la 

unidad temática de la revista, puede contener reseñas sobre teatro. cine o exposiciones de artes 

plásticas. pues ésta es una revista omniscia, 36 aunque el común denominador de todos Jos 

contenidos publicados es su enfoque en la creación artlslica o el arte en general. Asl pues, en 

cualquier publicación electrónica también debe existir una homogeneidad en cuanto a los 

contenidos, asegurados mediante la propuesta editorial periódica. 

3
!. Lelras Libres, Letras libres interactivas [en linea}. México, D. F. <www.letraslibres.com.mx>. Esta revista 

es publicada como facsímil electrónico de la versión en papel. lo cual le resta alcance. [Consulta: 20 de 
marzo del 2002). 
36 Zavara. Lauro, op. cit. nota 33, p. 16. ·en primer lugar, es necesario distinguir la investigación sistemática, 
apoyada en un método y evaluada por otros investigadores de la investigación más personal [ ... ) la segunda 

52 



_ P~i_I~ misma razón, las propuestas de contenido se elaboran con base en Ja idea original 

bajo la cual fue concebido el sitio web, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta y 

las caracterfstlcas de la audiencia hacia la cual está dirigido, ambos puntos que debieron haber 

sido definidos durante el análisis del sitio, periodo en el cual también se establece la frecuencia 

de actualización del contenido, asf como un número aproximado de artlculos en tal periodo de 

tiempo. 

Una propuesta de contenido es un documento que pertenece a la organización del sitio, 
. . 

estableciendo los objetivos a alcanzar durante la reciente actualización, el listado de artlculos o 

temas "y s.:.- rela~lón cibn Ías secciones del sitio, asl como un resumen sobre lo que se espera de 

cada um;·d~::fos _tem;s::.trat~dos,su contenido y alcances. Finalmente, deberá citarse la fuente: si 

cada artículo será"enc.;rgado a un colaborador o si será traducido de un original en inglés u otro 

idioma. . :·::·,: . 

En este ;~asÓ:::;.;mb.ién __ es necesario aclarar los elementos con los que se cuenta para 

proteger los int~re~és d~I a~tor del origina!, para asl e~itar el plagicÍ -~e contenido. 37 

La ~ropue~ta indica también la fecha de cierre'.. e111a cu'al se .espera contar con los 

contenidos señalados. Es presentada para -SU evaluacló.n ante el .. consejo editorial, el cual por 
",;-, - •' •• "f~ ·---, •; :-· -_., - '"' 

regla general está formado por miembros de· 1a""organizáción con-perfiles relacionados con los 

sistemas de cómputo. la mercadotecnia· y la administración, quienes se encargan tanto de 

autorizar los gastos inherentes a la propuesta (pagos por traducciones o por colaboraciones) y, 

en ciertos casos, verificar que el contenido coincida con los objetivos previamente identificados. 

Edidón de te>ctos 
Escribir para la web 

En cuanto a la forma en que los textos para la web son redactados. existen algunas diferencias 

fundamentales en cuanto a publicaciones en medios convencionales, sobre todo las relativas a la 

extensión de los mismos, pues como ya se ha comprobado a través de diferentes estudios, 

cslá asociada al trabajo pcriodistico y a la misma creación literaria, y suele publicarse en las revistas 
omniscias ...... es decir, las que no ti~ncn un tema especifico, tratan sobre todo tipo de conocimiento. 
37 En A. Tauber, Daniel y Kiemm, Brenda, op. cit., nota 30, pp. 130·140, aparece una completa relación de 
los diferentes elementos relativos al derecho de autor, aunque muy orientados a las leyes estadounidenses: 
aun asi, puede sor de gran ayuda al momento de utilizar contenido de fuentes extranjeras. 
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existe una mayor dificultad al leer textos en la llamada mancha de luz' que en la mancha de tinta 
- -. ----· --- _-__ , __ ;'---c. - .. 

o imprnsló.n .e':' 'papél~ por. lo cual es necesario adaptar el contenido bajo ciertas caracterlsticas. 38 

'Pense~bs.'entonces que, a pesar de que el tamaño de una página web puede ser tan 

grande,,como se req~iera,'hacia los lados o hacia abajo, los lectores o usuarios del sitio la verán 

conforme .a las ~ ... ra~Íerísticas de su monitor y ar navegador que utilicen. 
··_-(:',> :_<:._'.' ;'· . 

Un usuario puede tener un monitor con resoluciones desde 400x600 píxeles39 hasta 

1200x800. o más. Este .dato técnico muestra las variantes numéricas en cuanto' a monitores; 

. Norm.~ím~;;t·~. al cre~r un sitio se establece un Íamaño estándar de 800x600. píxeíes, que viene a 

ser alga: muy parecido ~ la caja tipográfica de las publfcaciones convencionales. 40 
.· 

En el espacio comprendido en tales medidas (800x600 píxeles) ·se incluyen los 

elementos gráficos, imágenes y colores de fondos de tablas, así como los diferentes textos 
-. . . 

requeridos para las diferentes zonas; respetando su extensión. Si consideramos, además, que el 

lector no desllza la pantalla hacia abajo (mucho menos hacia los lados), encontraremos la 

importancia de escribir de manera especializada para· la web:'.· 

A pesar de que no existen reglamentaciones ,o estudios sobre este tema en nuestro 

Idioma, quienes se han dedicado ;,,,r más. Í1~~;, :~·"1~·:·.~re~ción de sitios web afirman que los 

text~s deben tener ciertas cara~terrs'ti~as'.c6;:¡,'un-.;s:· q~e de alguna manera aseguran su 

importancia una vez publicados.· oicha~ cara~terrsii~as. representan un buen punto de partida 

para el trabajo editorial. 

c:ataet.e1istiCasde~> .. '. . :· 

Textos concisos.· Antes: que·· todo. un te~Ío ·:~a'r~·'.esté :medio debe ser :.conciso, ir ... t punto 
: " ' '. . ~ :. .'·. . .· . . · .. ". 

inmediatamente. pues el usuario ']º ti~ne tiempo que p0rde·r. 411 Pareciera que esta afirm~Ción 

limita el estilo, acercándonos a la redacción periodística conocida como "pirámide invertida". pero 

dadas las características propias de Internet, asumimos que un sitio web tiene siempre un estilo 

38 Kilian, Crawford, oo. cit. nota 24, p_ 26. "Diversos estudios realizados y publicados en la década de los 
ochentas por el analisla web y preconizador de la usabilidad (sic), Jacob Nielsen, revelaron que leer en 
~antalta es un 25 º/o más lento que leer sobre papel impreso ... 

9 Un pixel es el elemento más pequeño de una pantalla: con los pixcles se forman las imágenes en la 
misma. 
"ºDel Buen. Jorge, Manual de diseño editorial. México. Santillana, 2000, p. 169-169. 
41 Nielsen, Jacob, op. cit .. nota 18. pp. 104-105 
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propio, que lo difernru::ia del rnsto: ~unque sea tan fácil de leer como lo requiera el público al que 

se dirige. 
.. . " 

Textos escudriñables: Dado que resulta difícil leer en la pantalla de la computadora, el texto 
) :--\--.:. -_.: . . . ·. . .. 42 

debe escribirse asumiendo que no todos los_ lectores leen palabra por palabra, pues por regla 

general: el -mlvegante promedio sólo deja -que súvista se deslice por la página hasta sentirse 
.. - ---. ·,_ .. ' - -.· •'::· .. · .,. 

a_traido.por uri texto especifico, momento en el _cual e_rnp_ezará la verdadera lectura. 

'El_. método para hacer textos con estas caracteristicas consiste en incluir 

fundamentalmente listas de viñetas o bullets, asi como el énfasis en ciertas oraciones mediante 

el uso de rie~ritas: -

L-eng~~j;. 'objeU,;o. Como consecuencia lógica, es necesario también hacer uso de un lenguaje 

objetivo, -que v~~a directo al grano sin exagerar. Algunos autores indican que deben utilizarse 
' ' _, ',,_, .. 

fra.ses-:cort~s-:Y\ma idea por párrafo. 43 añadiendo que el usuario normalmente se interesa por 

una idea, y sólo asi lee una segunda idea, lo cual plantea la necesidad de capturar la atención 
'· '"•" ' 

del lecior desde el primer párrafo. 

P_ersonalmente creo que depende del público al que se dirige el autor del texto, pues si 

habl~mos c:f~- temas especializados, sean negocios, literatura o tecnologia, el lector siempre 

-és;ará ;,;ás d:is-puesto a hacer un e~fuerzo adicional, aunque valdrla' 1a p~~a~régulltarse si un 
-_; ·- >;-_-:·._.:;,_: ·. .-·_ -- ,; 

lector asl no preferirá adquirir la versión impresa sobre el mismo lema ... -

Segmenta~ ti>;,tos. Apesar del uso de estas técnicas, a .véc'Eis io~' téxíC:,s son demasiado largos, 
... " e •J . ·' '. . ' .. . -' _e·. >' . . 

por· 10 cual -res.;l1a · indÍspensable -'cónsiderarlos en toda sU extensión, "cortando los textos sin 

sacrificar la profundJda~ •~el contenido por 'niedi~ de'.' n'odos conectados por medio de 

hipervlnculos._ 
·-·.·-, -·' 

_';~~-' -

Tal ;6cnica, s-¿lo posible en este medio, -perrJ1il~ ~~~Í~ner el texto casi intaclo, sin alentar 

contra la faciiid¡:¡d de iJ~.j del silio, añadiendo -..-siJ vez', i~diCá~iones sobre el número de páginas 

conlenÍcl~s'~~~Í-~~ic~Í~; ~s; como indi'caciones sobre el niv~I de profundidad de contenido en el 
1 ·:.;.~; • ' • 

cuál-s~ .·~n-cU-Brl,t;~-, e( -·Usuario _en cada uno de los pasos. lo que se conoce como .. camino de 

.-·· __ 42 Jdcm.'_:;_:, __ L- :·· ~ · -
43

. CrawfÓrd, Kiliari.' op. cit, nota 24, pp.68-71. 
~4 Nielsen.· Jacob, op. cit., nota 18, p. 112. Trocear páginas: "'hacer textos cortos sin sacrificar profundidad 

·:. de conte~ido, dividiendo Ja información en nodos múl~~les conectados por vfncukls de hipertexto." 



semillas", un mapa de navegación que haga saber al usuario el tiempo que invertirá al leer el 

artículo completo. 

CotTeCCiÓn ele estilo 
Una de ras más importantes labores de un editor en la web es la de corrección de estilo; pues, 

aunada a sus labores relativas a la planeación del contenido, ésta pu~de representar .la 

diferencia en cuanto a credibilidad que el usuario otorgue al sitio. 

No intentaré en este punto hacer un análisis del proceso de corrección por sí mism~oque 

es en verdad sencillo, aunque laborioso (originales-pruebas-páginas publicadas). y por lo inismo 

casi mecánico. Intentaré abordar el tema referente a la estandarización y la importancia de la 

investigación del lenguaje utilizado en la web y en Internet en general. 

BnM! aproximación al usa y realización del español en /nll!rnet 
Uno de los factores de más alta importancia, en cuanto al papel del editor en Internet, está 

relacionado con el uso del lenguaje, y es aquí donde los egresados de la carrera de Letras 

adquieren cierta trascendencia, ya que debido a su formación, sobre todo en lo que se refiere a 

los conocimientos adquiridos en materias como introducción a la lingüística. tienen ciertos 

parámetros que les ayudan a entender y transmitir fácilmente conocimiento hacia el lector, 

adaptando y estandarizando el lenguaje técnico en el contenido presentado. 

Las características del medio son especiales debido a que el conocimiento manejado, de 

orden tecnológico, es difícil de entender para el lector promedio, lo cual hace del lenguaje 

tecnológico 6asi exclusivo, reservado para grupos especiales de lectores. 

Sin embargo, el lenguaje tecnológico se está expandiendo más rápido que el utilizado en 

otro tipo de especialidades. Tomemos como ejemplo el lenguaje usado en medicina. Quienes to 

utilizan son personas tan especializadas como quienes hacen uso del lenguaje tecnológico 

relativo a Internet. sin embargo no requieren de una difusión más amplia, debido a que se 

reserva más estrechamente para estudiosos del medio, investigadores. médicos o enfermeras. 

Por ello su difusión es más lenta o tradicional. Un libro es un medio tlpico para la difusión de esta 

especialidad y. si consideramos la dificullad de su acceso, encontraremos que no cualquiera es 

capaz de adquirir dicho lenguaje. Será muy dificil conocer a alguna persona que compre un libro 

de este medio para simplemente aprender la terminología y aplicarla en su vida diaria. 
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Cuando pensarnos en Internet, la necesidad de .es!andarizar el lenguaje especializado 

para p~der- establecer· convenciones adecuadas a nuest~a -·lengua se hace vital. pues las 

tecnologías relativas al medio son de amplia difusión y su, uso no está limitado, sobre todo 

cuando las tecnologías están probadas y comercializadas, a grÚpos reducidos de usuarios. 

·1ntérnet·~s;,~ada ·vez más, parte fundam".nta.l:de;·1a vida diaria. Gracias a que la 

tecnología 'es, de fácil a~quisición, uso y aprendizaje.1·~· ge~te' la ~sa y aprovecha para realizar 

aclívldades qui: antes hacía por otros medios. 

La velocidad de difusión por este medio implica también. factores sociales y culturales 

que afectan la realización del lenguaje escrito, por lo cual, las leyes relativas a la lingüística, 

como la ley del menor esfuerzo o las relalívas al nivel cultural del hablante, juegan un importante 

papel. Considérese también que Internet se basa en textos escrilos en su totalidad, ya sea en lo 

referente a páginas basadas en protocolos web. o en correos electrónicos. Por ello es común 

encontrar correos plagados de errores gramaticales, ortográficos o de significado, dificultando. la 

comprensión de la idea original del mensaje. 

Cuando la televisión y el radio dominaban la difusión cultural; aunque dicha cultura haya 

sido decadente o populista. el usuario de dichos medios no necesitaba realizar ninguna acción, 
: . ~: ~ -... :---

se sentaba cómodamente a escucharº ver un programa. sin ueinPa -ª- anauzar 'ºque estaba 

absorbiendo por medio del lenguaje. Esa etapa fue severa en cuanto a la velocidad de 

asimilación de términos, no en vano algunos organismos gubernamentales quisieron regular el 

correcto uso del lenguaje en los medios, prohibiendo el uso de vocablos o neologismos 

extranjeros, sobre todo íos extraídos del idioma inglés. Sin embargo. el nuevo dominio de 

Internet como medio de transmisión cultural es mucho más poderoso, y aün no es de uso tan 

amplio como para pensar en una computadora en cada hogar. Con una tecnología tan dominante 

como Internet, los problemas superan toda expectativa, por algo la mayor parte o todo el 

lenguaje de esta tecnología proviene del idioma inglés. 
:<· : , ·.. ,· ·.' ' 

Con 'ello no quiero déÍ:ir que el idioma español está en peligro, ya sabemos que las 
·_ '. •, -'.. -- .. · .. - "•'. 

lenQuas viV3s tier'!dén a evolucionar~ aun para ser absorbidas por otras más dominantes. como 

pudiera ser el 'c~;.-0. 
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La comercialización es también un factor importante, ya que los mercadólogos se están 

encargando de incluir en cada uno de sus medios tradicionales la dirección electrónica 

corporativa, aunque los servicios con los que cuentan no se encuentren en pleno uso. En la 

correspondencia comercial y los espectaculares que inundan las avenidas· de la ciudad siempre 
. . 

se incluye una dirección web, donde es posible consultar las promociones con loda"calma. 

Vamos hacia una sociedad más automatizada, con personas :e~p~cia~~~1:~~-en§iversa~ 
áreas, y todas tendrán cc:>mo caraclerlstica común su ·ac:e~tación . lácila}de.'.ln_ternet; Las 

conversaciones del futuro probablemente n~ tengan'riada q~ .. v~r: do~ ;;.-~:~~~~~Íe~(~ ~~ s~r po~ 
que seguirán utilizando el idioma como b~se; pero en Elllas probablemente ria se usará lenguaje 

escrito; lodo será oral, por medió ~eivicÍ~~:~:d~~-iáíi~ ~: con~ers~~ión virtual, que sibien 

facilitarán la interacción, tamblé~ preséniará,:,"'riú'ev~s problemáticas. 
,, . . .. :. ~;·: .. ·:'' . . .\~. 

En este momento ·numerosos··-lnvestigadores (Incluyendo a los de la Universidad 

Autónoma Metr_opolitana.) tr~~~j~n:'e~-·gn-~ri~evos protocolos que sustituyan a los exlstent~s:. 
Internet 2 está _a la vuelÍ~: ~e 1i;°':~~~ul~;.:'i..os monitores para computadora de alta resoluclón son 

'·. . .. - ' ... /--.~··.' -,-_. \ _,. ; . 
. '-·_:"-- .· .,:.·.-.>. ->'.. : 

una realidad para los Investigadores de monopolios internacionales de hardware, con lo cual se 

resolverá ~I proble.ma de_ la 

0

nla~ch.a de tinta ~entra la mancha de luz: los usuarios estarán en . . . 

posibilidad de lee," más texto con meño~ desgaste de la retina directamente desde la pantalla. El 

uso de satélites en la comunicación. ind.ividual no es ya . un privilegio reservado para gente con 

mucho dinero, en los paises desarrollados tecn~lógicia,:;;_ent_e·.·._cu~lquiera puede utilizar un GPS 

(Global Posilion Syslem) conectado a su compuÍadci·r~ d~ mano. : . 
- -.-~:Je.-\(\ 

La evolución es inminente. No sólornspecto _ala'._t~-~-~()IOgla, también en lo referente a la 

cultura y al idioma. La lengua es más que nuni:;·uri ·obJetC>_ ~ivo y cambiante, que evoluciona sin 

que los especialistas se den cuenta. La asimilacióncÍe _P,alabr_as en lengua extranjera se.convierte 

en un fenómeno de transcullurización importaríte/da_cÍií"'Ía.imposibilidad de realizar nuevos 

conceptos para los cuales no tenemos un ref~reriÍ~'cÜIÍ~~Í ac'eptable. 

Para nosotros, en español, la adquisición:de datas· porrriedio de una página wéb implica 
;:.: 

mentalmente lo mismo que para un hablante de"lengua"fr1glesa,'sin embargo. ellos cuentan con 

1a ventaja de que e1 vocablo para Ciesigríar ª C11cfh~ 1~~~~; '~~¿C:~;. i0~IJ~~~: :¿~'cii>íi; cii;°5p1egar eri 1a 
. . . ," e.··:' ;,, ". ·- ·'.··:.:' : ·,., ..... ,'!.:,· ... ·~ ,' ·;'.'. ;'. :.~ '-· " .• : '< ...... • · .. :·, ,:. ·. ''. . 

pa.ntalla. se resume a browse; quienes hemOs'·eSiadCren·éste rTiediO.irltá.nt8:rTioS ieSUrTiir toda·s las 
,,: ... 



acciones de la tarea a navegar o explorar, dependiendo del,produclo de software que utilicemos· 

para ello, Microsoft Explorer o Netscape Navigator,. pero esto sólo. define el proceso. de 

búsqueda, y deja fuera los procesos relativos a la ·captura, recepción y despliegue de 
. . . -

información. ._._ .·.:· -

Esta ventaja con respecto a los hablantes de len~-~ª inglesa nos:dei~ con la sen~aci:n 
. . . . . . . -

de una labor incompleta, pues dichos hablantes pueden bÚscar en su 'ace..Vo idiomático una 

palabra que designe una serie de acciones sucesivas encaminadas a u~ fin -¿~l~o,' fa~ilitándoles 
la comprensión y transferencia de conocimiento. 

Los hablantes españoles, al igual que nosotros, han encontrado ciertas convenciones 

relativas al medio que los hacen entender desde su particular punto de vista las acciones 

desempeñadas desde una computadora personal. Para ellos una PC es· un ordenador, para 

nosotros es una computadora. Ciertamente tomamos el camino más fácil. tomando la palabra 

inglesa computar (persona/ computer) y, aprovechando que computar es una palabra de origen 

latino, computare, designamos al artefacto que utilizo para escribir este texto como computadora. 

La acepción del término utilizada en España y la que utilizamos ·en México son ci':'rtamenle 

inexactas, pues se quedan cortas respecto al gran significado·. y sus implicaciones,. pues _una 

computadora personal no sólo realiza conteos. sus actividades .:van:'.Tíúctlo más allá,' pues 
""··' -~ 

calcula. realiza complicadas operaciones mat0málicaS~ :_'.· r"E!i~CiO-Oa. ,?inteiáctí.'a · y.-_ permite 

interactuar, transmite. recibe y mucho más. Del .o'tro '1adi~~(rría:i'1ajialatira "~rde-~ador está 

mucho más lejos del significado real. ;") · · . · '. •:¿L' :.;,<_:,. 5 
·</. \; _;,',~ -" ,--:·:·'.:·~,-· 

Si pensamos en palabras de orden mucho más co'mplicado':·:·camo mÓCtem: un aparato 
-·:-,. - ::·· ,',• .:. ;: ~ 

que permite transmitir. mediante ciertos protocoio.; cie. S()fl.;,;aré, i~formación aÍmacenada en 

paquetes o batches, que permiten asl la conexión a lnternei. ·¿CómÓ debe.mas representar este 
'. . . "·.· -· ··- .,, .,, ·- -

neologismo en español .para que designe tod() el proc~sC>? Én i~glé~ _moderri implica, por medio 

de una contracción', mód~lator-demodulator, todo el proce~o. 
Otra· paiabra 'que. sirve de ejemplo es mouse. Cuando empecé a trabajar en el medio, 

obviamente era casi incomprensible, en aquellos albores de la lecnologia en nuestro pais, el por 
e - - ' 

qué de su -uso. Para erectos de mi comprensión, un mouse era algo mucho más cercano a un 

roedor que entre sus caracterfsticas está la de ser no una rata· común de alcantarilla. gris y 
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peluda, más bien podfa ser una cuidada criatura salida de fa imaginación de un caricaturista y 

que vive en un parque de diversiones en Florida o en Los Angeles. Nada más lejos del 

dispositivo de entrada conectado a la computadora y que se utiliza para señalar y elegir asf 

acciones predeterminadas en el software, que funcionaba mediante un mecanismo de ruedas 

para" arrastrar el "puntero" en la pantalla mientras se realiza la misma acción en la mesa de 
.. 

trabajo. Sobra decir que el primer artefacto de esta naturaleza estaba fabricado en madera, y que 

ah~~: ni "siquiera cuentan con dispositivos de arrastre ffsico: las rueditas han sido sustituidas por 

rayos'de.luz infrarroja. El problema es ¿debemos aceptar la preponderancia de la lengua inglesa 

en este y otros vocablos o simplemente traducir en crudo: ratón? ¿El lector del documento donde 

incluimos esa traducción empezará a sentir cómo adquiere vida propia el dispositivo, mientras 

acaricia el suave pelaje blanco y la cola se escurre lentamente entre sus dedos? 

En este aspecto es donde veo un fuerte reto: la estandarización del uso y realización de 

la lengua. No se trata solamente de reglamentar, prohibir o coaccionar, también hay que 

encontrar el método que nos permita utilizar conceptos generados en lenguas diferentes a la 

nuestra, permitiendo a los hablantes entender dichos conceptos sin necesidad de recurrir a 

largas oraciones que designen a los mismos . 

. Otro factor, aún más alarmante, es el referente a cómo utilizan los hablantes de lengua 

española (la realización de la misma utilizada en los diferentes paises) cuando escriben. 

Digamos que este aspecto no es propiamente relativo a nuestra disciplina, pero es un interesante 

tema de estudio. 

He encontrado, como seguramente ustedes pueden constatar en cualquier tipo de 

comunicación realizada por medio de Internet, primordialmente si ésta se da por medio de correo 

electrónico, que es mucho más sencillo aplicar la ley del menor esfuerzo y algunos otros 

fenómenos lingüfsticos, como la ultracorrección. •• Muchos correos, que tienen como origen la 

necesidad de comunicar información corporativa y de alto nivel, por lo cual se espera estén 

escritos con sumo cuidado, tienen errores ortográficos y sintácticos, asl como de mal uso en 

cuanto al significado, y esto no sólo se da cuando se utilizan nombres (sustantivos o adjetivos), 

también en los verbos: "Te envio la propuesta que me solicitaste. Haber que te parece". El 

"s. Lyons. John. Introducción al lenguaje y a Ja lingOistica, Teide, Espana, 1984, p. 42. 
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.nece~Ídad d.;~a;,:;:,·;:,,;¡,;;;;¡:··inforrnación corporativa y de alto nivel. por lo cual se espera estén 
-- .. \' . ~;:-., . ~~e_.¿/:;"'",~:, --· .. 
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"'~ Lyons~ John.'IÍlÍrodUcción al lenguaje y a la lingüfstica, Teide, Espana. 1984, p. 42. 
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corrector gramatical proporcionado por la compallla que creó el programa de cliente de correo, 

cuando se utiliza, no mostrará un error, apenas una indicación sintáctica por hacer uso de un 

verbo en infinitivo al principio de una oración (haber'¡, pero la intención de quien escribió el correo 

era utilizar un lenguaje cómodo, de charla, en el cual esperaba obtener un punto de vista, de ahl 

que quisiera escribir "A ver qué te parece·. ¡Lástima que los correctores del programa no sean 

tan avanzados como para entrar a la cabeza del hablante y definir sus ideas para luego verterlas 

en el documento! 

Este problema puede estar más relacionado con la pésima educación recibida por el 

hablante, que de esto se ha escrito mucho, criticando, principalmente, a la educación laica y 

gratuita impartida por el Estado por medio de la ensellanza primaria o secundaria, sus pésimos 

libros de texto y la polltica demagógica implementada por los diversos gobiernos en aras de 

hacer la educación para todos. A quienes señalan ostentosamente a los gobiernos como origen 

de todas las desgracias educacionales, debo aclararles que este fenómeno no es privativo de 

quienes por necesidad debemos recibir educación gratuita, pues, conforme a mi experiencia 

(recibl la misma comunicación, en tiempo diferentes, de tres personas distintas), los malhadados 

escritores de comunicaciones corporativas tenlan como origen común la buena cuna y la buena 

educación, hijos de padres profesionistas, con dinero (wealthy, como se designan a si mismos), 

egresados de licenciaturas y maestrlas de escuelas como el Instituto Tecnológico de Monterrey, 

con formación elemental de escuelas particulares también. 

Este razonamiento cuestiona el axioma de que para ser hablante culto es necesario que 

los padres tengan una profesión, se hablen dos idiomas y se cuente con una licenciatura. 

Todo esto invita a pensar que está sucediendo un cambio, mucho más rápido de lo que 

pensamos, en el cual la lengua tiende a sintetizarse, convirtiéndose asl en algo mucho más 

simple y manejable, en la cual desaparezcan letras que no tengan uso, pero también, palabras 

con ortografía semejante, para que las restantes alberguen múltiples significados. 

El tema por si mismo plantea la necesidad de estudios que nos ayuden a entender el 

destino de nuestra lengua, así como Ja realización que hacemos de la misma, pues con la amplia 

difusión que Internet permite, en el futuro no será sencillo pensar en la evolución de la lengua en 
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periodos tan grandes como los que se dieron desde la caída de Roma hasta la conquista de 

América, por poner un ejemplo. 

Las posibilidades en esta problemática son amplias y prometedoras. Internet y nuestra 

lengua están a la espera de investigadores que se dediquen a aclaramos el panorama, presente 

y futuro, para no olvidar que alguna vez hablamos una lengua que decían era española, y que 

particularmente, alguna vez realizamos en esta zona geográfica, algo que podemos designar 

como mexicano. si se me permite este uso. 

Con la corrección de estilo de los articules y su publicación, finaliza el proceso editorial, 

aunque no el ciclo de vida del sitio web, pues éste incluye factores relacionados con el diseño de 

elementos gráficos, así como con el desarrollo de herramientas tecnológicas. Tales factores no 

son analizados aquí, aunque la labor del editor también incluye la supervisión de ambas tareas, 

sobre todo desde la perspectiva de dos nuevas disciplinas surgidas como resultado de tos 

avances tecnológicos: la facilidad de uso y la arquitectura de la información. 
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CONCLUSIONES 
El presente trabajo tia tenido como intención mostrar, de una forma resumida, la experiencia 

laboral que he obtenido durante Jos últimos seis años, habiendo participado en diferentes 

empresas orientadas a la divulgación tecnológica y cullural, obviando las limitaciones que dicha 

labor puede tener por su ámbito comercial. 

Como es. razonable suponer, esta labor de divulgación, en algunos casos, puede 

aparecer opacada, en comparación con el trabajo editorial desarrollado en instituciones como el 

Fondo de Cultura Económica, o bien, comparadas con las labores de investigación patrocinadas 

por Instituciones culturales, como la Universidad Nacional AuJónoma de México. 

También resulta razonable mencionar que personalmente, me habrla resullado más 

agradable adquirir esta experiencia laboral en alguna de las instituciones mencionadas, sin 

embargo, esto no fue posible debido a la falta de preparación que en el campo editorial adolecía 

al egresar de la carrera. No es mi intención sugerir que la Licenciatura en Lengua y Literaturas 

Hispánicas es inútil o carece de sentido práctico, por el contrario, considero que nos proporciona 

una serie de capacidades que nos hacen aptos para realizar el trabajo editorial, principalmente, 

considerando que la publicación de libros y publicaciones periódicas se basa en el conocimiento 

de la lengua, las relacionadas con el uso y realización de la lengua española, asl como los 

diversos métodos de critica de textos literarios. Pese a ello, la carrera nos dota con ciertas 

habl/ldades relacionadas con el medio editorial. 

Cuando egresé de la carrera, considerando mi natural apego a la UNAM y la incipiente 

necesidad de obtener un trabajo, me presenté ~ un concurso de oposición para cx:u~ar ·~na plaza 

como asistente editorial en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Los. requlsilos. de este 

concurso estaban relacionados con diver~os conocimienlos en Llngülsllca adquiridos durante las 

diferentes clases relacionadas con el tema .en la Facultad de Filosofla y Letras. Por otra parte, el 

verdadero inconveniente para acceder'a esta plaza radicó en dos puntos: me exigieron corregir 

una prueba de impresión con signos ortotipográficos, asl como formar una serie de páginas en 

un programa de cómpulo, Page Maker de Adobe. Como es obvio, cumpll con estas tareas 

apenas en un bajo porcentaje. En mi descarga debo aclarar que· el concurso fue declarado 

desierto. 
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No yoy a abrumar a este jurado con detalles sobre los múltiples rechazos obtenidos 

durante mi búsqueda por integrarme a este medio productivo. 

Cabria una discusión sobre el objetivo final del estudio de nuestra carrera, asl como las 

expectativas que son despertadas en las nuevas generaciones de alumnos de la misma. Cuando 

entramos muchos creemos. de manera equivocada, que es posible considerar a esta Facultad 

como una escuela de escritores, de la misma manera en que existe una escuela que se hace 

llamar de esta manera, auspiciada por la SOGEM. Creo que es muy dificil que los candidatos al 

ingreso en esta carrera consideren: las ;_ve~daderas posibilidades, que estén mucho més. 

encaminadas hacia el terreno· docente, o bien, al de la inv.;stigaclón en las ciencias relacionada· 

con la literatura o la lengua. 
·::,-

Por principio de cuentas sabemos' que no· existen escuelas donde se ·enseñe a 'escribir, 
c. ¡:·. , '.;: ·.-· '... :•:. ">~ -.. -: ' --- .. -- - ~ 

esto es, a escribir novelas, cuentos· o ensayo~·; IÓ: cual. de. por si . encle,.;á Üna .discu¿lón' sobre 
. '. ~~' _-:>::::-\·:': .. - . ,, - -· .. , ;-, ;·_r _,:._'~'~,. 

estética y teorla delarte, e lnclufive sobre fa~tores psic.~l~icos y ~e otr¡;i espe~l .. c'Re~um~mos 

este tema. con · .. ~.r .g~~ma· l~r~~T'.';te. aprnndi?·~L1~'.~s~i~tu_~~c°:t~~:~r~~~~º;,~J:~~i;~;S~~;.n:~biU?ád, 
sensibilidad o como quiera llmnérsele: En algunos casos. t"'~bl·~·~ es posible hace~. como que se 

es escritor, con 'el fir~. dé.C)btener becas generosas d .. Í~s.diferentes gobiernos: pa'ra ello.sólo se. ' 

requiere te~erla habilidad de tomar café yhacer amlgo~.•/: 
- -.. -__ ·- -. ·- ' -

Dejando de lado un tema tan sensible como la escritura artlstica, digamos· 'que ·las 

elecciones obvias de los egresados de esta licenciatura estén entre la actividad :docente .. y la 

investigación, lo cual reduce notablemente las expectativas, considerando que, para realizar una 

actividad docente de calidad se requieren tanto capacidades, relacionadas con el carácter, 

facilidad y empalia; habilidades, como las que son generadas con métodos pedagógicos, asl 

como las que tienen que ver con el '!1anejo de la voz y la presencia. 

Es evidente que no todos conlamos con estas habilidades y capacidades, por lo cual 

resulta necesario buscar nuevas alternativas que de alguna manera nos sitúen. dadas nuestras 

propias caraclerlsticas, dentro de un medio productivo que a la vez se relacione con la creación o 

bien, sus sucedáneos. 

Es por ello que resulta casi natural, por nuestros hábitos de lectura, poco comunes en 

México, que busquemos el medio editorial, ya sea el relacionado con la creación de libros o de 
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. otro tipo. d ... publicaciones. productos culturales. finalmente,, y que ".ea posillle convertirnos ·eri 

facilitadores de la transferencia del conocimiento. . . 
Sin embargo, éompetir en el ámbito editorial rio és fácil pára 1ós·egresa<:l~ticie 1a .. carrera 

de Lengua yLitératuras Hispánicas, pues para adquirir los.conocimientos a'speclfico~ del medio· . - . - . . . . . . . - . '_, -,-, . ~ ~- . . ... -

es· necesario acudir 'a fu.;ntes externas, en las cuales sea ~osible g.ene~á~·· habffÍ~acI~s que . 

suplan las carencias obvias del peñil. La competencia dentro ·.del medio ;'ei: extraña y 

heterogénea, dada la falta de profesionalizaclón del oficio editorial; ·a'pes~~:.cÍ~';q-U.;ha~:pasado · 
''.· • .o ~:'.','. ~lj '~ ., ·::;.~ ·-· 

tantos años de que los libros. como producto comercial, han sl~o pro.~u.cld~~· en.serie;, por lo cual 

podemos encontrar editores que son periodistas, comljnlcólog~~·'' diseñácÍ~réÍi gráflcos o' en 

casos extremos, hasta médicos o ingenieros de profesión. Est~ ha'<:e:c~estionar. lasériedad del 

medio, inclusive es risible encontrar que en muchas empresas las personas que toman 

decisiones no saben bien a bien a quién deben contratar p_ara crear una publicación, y solicitan 

los peñiles mencionados, garantizando el fracaso de la misma. 

Ya h_é .hablado 'en. este trabajo de las caracterlsticas que debe reunir. un editor, en la 

primera partE!,' y·¡~~ h~·.~eilerado en cuanto al trabajo en la web. Para redondearlo debo decir que 

dichas carácteristlcas: en· parte son adquiridas en la carrera y otras deben ser adquiridas en 
·').( ,,,.. - ';3;', 

editor_en'si. E.xiste un curso en la Casa Universitaria del Libro, impartido por personas de. Versal, 
.,,,, ..... 

q!Jé;se:1¡·¡,;,~·;:"curso-Taller Editorial". Cuando tomé dicho taller, mÍ_asomti~C).fUe grande at 
>\e~· . 

. descubrir quÍ(sa<·i_rripartla desde la visión del diseñador, como si fueran. éstos quienes se 

enéargaran de·" elaborar los productos editoriales;- cuandó. lo. cierto es que su labor sólo está 

r~ía'~;~nad~-~o~ la generación .de plantillas; diseños, s.;i~cción y manipulación de imágenes. 
- ' ' ,- . - . ' - . 

TocÍ~s esa~ l;bo~'E.s .ion de diseño editorial, node. edléión. 

: Ca¡:;,~ y.; se h'a dich;, en est0''trabajo/I~ ·l~bor edÍtorial es como la de construir una casa, 

salva~do l~s .. '~íi~;~~~i~s; u~ ing?ni~ro 6_lln ;~quit ... cto deben planear la construcción desde su 

particular punío ·dé' vista, ·augiendoi.eL.!Ípo de materiales, manejando los costos y tiempos, 
.. - .. ,· . ·-~ 

supervisando. el tra.bajo. Al. plomero no le. importan los aspectos ergonómicos o estéticos del 

baño, s~,Í~te;~~- radi~~ en termiriJ¡. de inst'~lar la tuberla y que el agua corra, hacia dentro o hacia 

··ruara 'cie ·,á construcción~ De.1 mÍsm<:>.: modo, al diseñador gráfico el resultado final no le interesa 
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mucho, el no quiere lastimarse pensando en si el lector (si nos referimos a un impreso) podrá 

entender el sentido metafisico de su diseño, o si el usuario (pensando en una publicación en 

linea) estará interesado en abrir un sitio cargado de imágenes sin ninguna utilidad. 

Esto no implica que el editor deba ser sólo un especialista en el idioma, por el contrario, 

como ya se estableció en el trabajo, también es necesario adquirir conocimientos en 

mercadotecnia, en diseño. quizás hasta en tecnologia o en máquinas de impresión, dependiendo 

del medio. También hay que aprender. a lidiar con los diferentes peñiles y egos incluidos en el 

grupo de trabajo, de manera que las técnicas de administración de equipos de trabajo son 

indispensables; 

Considerando lo. an,terio;/ podria pensarse que cualquier persona puede ir adquiriendo 

dichas hál:Íilidades para éonvérti?se'én .e.dit.or, sin importar su formación académica, pero hay que 
,• • •• •• •• C, ,-:,.·,·.· .-:.::·;;_;. L:::.:: 

tomar en cueritá que la' labi:ir'editoriai es fundamentalmente sobre cómo se hace una publicación, 
'>-- - - _,,¿>) ·<-

y para ello hay' qÜe ser.' t:iu'en _lector, primero; y segundo, tener interés en difundir conocimiento. 

Espor,ellb:~ú~.·;,~~;~~~te,un egre~ado .de la Lic:en~iatur;~ .~m .. Lengua Y.Literaturas 

Hispánicas tiene u~a ba'se sÓlida pa_ra convertirse en editor;: aiJnq;;~ 'párá ello debe adquirir 

experiencia e;.; ,el oficio edito~ial. Hasta ahora, en nuestro p~ls est~:oficio ~e ha aprendido de la 

forma .ruda;' "al fragor .de la batalla", directamente cua'ndo.,se'éstá .trabajando en ello, lo cual 

genera;m~nt~ no deja tiempo a sentarse y analizar la latíOr i~du~ácia.' ~~r ello, ~eri~bueno lograr 

la profesio~alización como resultado de un plan académico' ~manado ele una institución educativa 

de prestigio. 
- ·_, . : . 

Hasta donde sé, hace algunos años la l!niversidad ·del Claustro' de Sor Juana contaba 

con una especialidad o diplomado relacionacio·.cori .el medio editorial, aunque hoy· ha 

desaparecido, por lo cual no tengo información sobré sÜ.plan de estudios~ 

Por otra parte, en otros paises de habl~· hispana, con una tradición cultural diferent~ .a la 

nuestra, como España y Argentina; ·~xisten .. universidades. que ciJeriÍan .no sólo·,· con un~ 
especia.lidad, incluyen en sus planes, de e~tudio Üna6arrera' en Edició~~ ~ste es' el c_~~o de la 

Universidad de Buenos Aires, que cuent~ ,con dicha c'.'rrera co;..,o parte de su prográma. éÍl el 

área .de Literatura Hispánica. Las máterias que se_·impart.en. com_o· .. parte. d~· ·~stá Carrera en 
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Edición, a. la cual optan los alumnos después de estudiar una serle de materias de •tronco 

común" en Literatura Hispánica, aparecen en el cuadro siguiente: • 5 

Materias del ciclo Básico Común 
1. Introducción al Pensamiento Cienllfico. 
2. Introducción al conocimiento de la Sociedad v el Estado. 

Materias de arado carrera de Edición 
1. Teorla de los Medios y de la Cultura. 
2. Introducción a la actividad editorial. 
3. Edición editorial. 
4. Registro y organización de materiales editoriales. 
5. Fundamentos de la producción de impresos. 
6. Informática aplicada a la administración editorial. 
7. Informática aplicada a la producción editorial. 
8. Marketing editorial. 
9. Administración de la empresa editorial 
10. Derechos editoriales y del autor. 
11. Materia a elección entre las dos siguientes: 
11.1. Teorla y análisis. 
11.2. Semiología. 
12. Corrección de estilo. 
13. Epistemologla y metodologla de la Investigación social 
14. Materia a elección entre las dos siguientes : 
14.1 Edición electrónica y multimedia 
14.2. Edición de publicaciones periódicas 
15. Fundamentos de diseño gráfico para editores 
16. Seminaria ootalivo. 

Las materias del ciclo básico están relacionadas con aspectos teóricos y seguramente se 

asemejarán a nuestras materias de Historia de la Cultura o Literatura y Sociedad, con un enfoque 

social, polllico y económico. Las materias de grado están planeadas teniendo en cuenta cada 

uno de los. enfoques tratados en este trabajo, aspectos editoriales, de mercadeo, jurldicos, 

administrativos y hasta contables, además de las que tienen que ver con el manejo de . la 

tecnologla relacionada co.n. la edición. El programa de estudios es muy completo, aunque le falta 

actualización con respecto a Internet, pues no incluye ciertas materias que son de uso único en 

tal medio, . como la arquitectura de la información y la facilidad de uso, asl como algo de 

administración del conocimiento. 

Si este esfuerzo educativo se realizara en nuestro pais sería innegable su importancia 

.para todos los medios de publicación, y podrlamos pensar en generaciones de editores que 

hicieran posible una mayor calidad en las publicaciones, asl como proyectos independientes 

46 Universidad de Buenos Aires. Ca"era de edición [en Hnea]. Buenos Aires. Argentina. Aquf puede 
consultarse la información acerca de la carrera en edición en detalle 
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sustentados en diversas filosoflas editoriales, aumentando asl la oferta cultural para el público 

mexicano. Cierto, la gente no lee libros, al menos no los compra, pero existen diversas formas de 

llegar a ellos a través de medios más eficientes, considerando las caracterlslicas de los lectores. 

Propiciar la generación de profesionales en el medio editorial puede ubicar a nuestra universidad, 

asl como a la Facultad de Filosofla y Letras, en la vanguardia, dentro del campo de las 

publicaciones. 

<http://www.filo.uba.ar/Departamentos/edicion/home.htm >. (Consulla: 12 de abril del 2002]. 
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PRIMER ANEXO: DESPUÉS DE TODO, ¿DE QUÉ SE TRATA INTERNET? 

EL LADO TECNOLÓGICO DE INTERNET 

Para empezar, podemos asumir que Internet consiste de una serie de herramientas que permiten 

trabajar, colaborar o simplemente perder el tiempo a mucha gente, al mismo tiempo, sin importar 

el lugar donde se encuentren, por medios electrónicos. 

Para proporcionar esta facilidad de interacción, Internet requiere ciertos aspectos 

tecnológicos "flsicos", conocidos como hardware. Una PC, un módem,·una linea telefónica o una 

antena aérea o bien, algún tipo de conexión de mayor ancho de banda, como cables o 

comunicación satelital. 

De esta manera, Internet es la unión de cientos de ·miles de éomputadoras conectadas 

por diferentes medios flsicos, las cuales conforman una gran red· q'ue ·~;ce ~si ble el intercambio 

de información mediante la cdíocación de .la. misma en puntos e'speclflc~i.'.,És ~~ir.' al momento 

en que ence;,demos nUestra ·~omputadora e ingresamos a. lntern~Í; 10 .qúe: ~sta.'nos haciendo es 
- .· .. ,'. ' - ,'~. - . -·- : __ -,~~. ·: 

enviar información. acerca de núestra Ubicación y; de ·Ía .misma ·forma.~ estamos recibiendo - . . . - . ' - .~·~ .. 

informa~ió"! aceréá del contenido de diferentes ubicaciones en tódo el ·mundo . 

... Cuand~ ~br'.~os un~ página o sitio w~b. ~,;tra~o~ e~ ~n~ de las diferentes áreas de 

lnterne~~-··1~·--:~~,~ ,:~a~~~" :u~O-~º e1' 5:ervicio.-con0Cido~ cO_ino -·web." Este servicio consiste en colocar 

contenido· v,is.ual ·y· cié' texto sobre 'temas determinados· para que los usuarios puedan consultarlo 

directaffient0 en_Su computádo~a. 
• r-- - - - -

De esta. man~ra, el sitió de la UNAM_'(http://www.unam.mx) es un sitio web que contiene 

informació,; relevante sobre la casa de' estudios:. cu~sos, escuelas, facultades, bolsa de trabajo, 

actividade,(académicas, culturales, de ditusiÓn; etcétera. 

Cuando se explora o navega en la web se hace uso de Internet, pero sólo de una de sus 

partes; la frase "voy a entrar a l~·ter~~t":es más bien inexacta. Internet es algo mucho más 

complejo que la web, consiste tambié~·~e:•otros conceptos basados en necesidades de difusión 
-, ~-; ' . ~ 

de información. Por ejemplo, una intranet:está basada en la web, así como su contraparte, una 
•,.. .-

extranet, sin embargo. no son sólo sitios \.veb. Por definición son redes internas y externas para 
. -

usuarios exclusivos. que generalmente- persiguen objetivos diferentes -a otros usuarios. de tipo 
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corporativo. y usualmente se auxilian de la_ intera~ciór:i __ d_~._s_~_s _diferentes PCs y servidores de 

manera local, mediante una LAN (Red de Área Local). 

Un sitio web, una extranet y una iritranet, comparten'. tecnológicamente, el uso del mismo 

protocolo para transferir Información, HTTP, . o · HyperText · Transfer Protocol (Protocolo de 

Transferencia ·d.e Hipertexto), lo :cual quiere .. 'decir.':deé:·ní·á~nera muy básica, que es posible 

establecer. vlncUlos directos entre .tipos dEJ : info~~6·1ó'~/s~mejantes, o bien, diferentes, 

dependiendo de la. intención de quien desar;~lle el ~;ti~ _:;~.; respectivo. Cuando abrimos un 

m6for 'de búsqueda como Yahool (<http:/~.yahoo.co~~) •. si' b~~cam()s ·en, la categorla 
.-_.:;· 

~niversidades y encontramos el sitio de la UNAM," podemos, mediante un. elle: con el niouse, 

llegar a la Información de nuestra casa de estUd16s sin mayo~e'~: prEiámbulo'~: G...:;.;Ías a dicha 

transferencia de hipertexto. - . · .. ' ~ 

Nos encontramos entonces con. ·que: Jnt~rnf>t · i1e.~e·:· en : ·~u : ~.~;;· h,'á;¡• .~,,'.;plio, ·Ja 

caracteristica de permitir la difusión de informació~ entre gr~poS .de us'uarlos; 'l<:>S cuáles, desde 

sus computadoras, instalados en casa: pueden llegll:r'. ~C>' liter;.hnente si no de 'manará virtual, al ' 

servidor de la NASA, que contiene Ja información qlle ·dicha agencia desea difundir entre ·sus 

usuarios probables . 

. Asl mismo, Internet hace poslble ef uso'.de tecnologlas de comunicación e inleracción, 

como el correo electrónico, o e-mail, que consiste en el envio de paquetes de información 

med.lante los dispositivos .de hardwáre, a través de protocolos de comunicación (POP3, SMTP), 

los cuales Interpretan la ·Información· tecleada en las máquinas de Jos distintos usuarios y Ja 

· transforman, de manera que pueden ser enviadas por cualquier tipo de conexión, e interpretadas 

por el hardware de un usuario diferente. 

De esta manera podemos concebir una forma de comunicación de usu~rio ª-~·~s~_ario 

(peer to peer), de manera instantánea. no importa si un usuario está en China.:y ei'otro'.en 

manera inmediata en ambos puntos. 

Con frecuencia surgen nuevos concepfos t~cnológicos:. basa.d,ó,s, eri Internet. para cumplir. 

nuevas funciones, o modificaciones a las anterio;es: Es e'1 ca'so de IM C> .,;E>nsajerfainstaritánea, 

la cual únicamente describe el uso de cierto tipo de ~on:~re de ~~;,''(d~l·¡~g1é{cohvers~r), que 
>. • •• • • ";. • • • ' • • • ' 
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instalado en la máquina de los usuarios les permite establecer una conversación sincrónica, 

intercambiando información de todo tipo, sea texto, voz o documentos. Este nuevo protocolo de 

información está apenas en desarrollo, y sus principales exponentes son ICQ, Messenger de 

Microsoft y Yahool Messenger. 

Conforme avance la investigación que se !'!Stá realizando en diferentes campos, en el 

futuro conoceremos nuevos protocolos para el intercambio de información, todos ellos basados 

en nuevas velocidades de transferencia, nuevos equipos de cómputo, mayores resoluciones en 

los monitores y hasta en las nuevas tendencia~ de mercade~>. 

El único nexo que habrá en el futuro0ntre ~~te.Internet que vivimos hoy y el siguiente, 

será, sin duda, la importancia de la. inf~r;,;~¿¡~~y !l~ ~onv~rsiÓ~ ~conocimiento: La información 

es un arma hoy más que nunca~ 

. . : ~ ·,. '. '.,-:-· 

¿CARRETERA o CAMINO VECINAL? . 

Durante la administración CUnton.:: el .vicepresidente .de EUA, Al. Gore, acuño la famosa frase, 
•",;··-

Internet es la súper carretera de la fnformaclón.:: . 

Internet es. ·como dic~n algunos merolicos corporativos, •una cosa maravillosa·. de la 

cual por desgracia sabemos niuy poco en América Latina. Algunos piensan que la idea central al 

hacer Internet tiene que ver con vender, y dicha función, mejor conocida como e-commerce, 

parece ser la de mayor uso pues produce ganancias. 

El fenómeno es engañoso ciertamente: mientras las publicaciones especializadas en 

negocios intentan dar a conocer, defendiendo oscuros intereses, a Internet como El Dorado de la 

era de la información, 47 lo cierto es que son muy pocas las compañias que han podido generar 

. ganancias vendiendo por medio de la web, y son muchas más las que en este momento se 

encuentran trabajando con números rojos, esperando que algún dia las cosas mejoren. Los sitios 

de libreros tan poderosos como Amazon y Bames & Noble son una muestra palpable del fracaso 

de las estrategias de comercio electrónico. 

Existen, pese a ello, gigantes del comercio electrónico que inclusive han logrado 
. ' . . . 

. desplazar a la competencia mediante sus estrategias. de comerció electrónico. Dell es el mejor 

47 Euro Markeling Associates. Roasons to globaliza youi~biJ~j~·e~···[~~ Hn8a]~ ·~c;,vi_e",nbre 29 del 2001. 
Reino Unido. <http://www.euromktg.com/intltrade.html>._ qonform~ ,a~·~- si~i'!~- pa.ra _el 2004 el comercio 



ejemplo, compaiUa que ahora posee el segundo lugar en ventas de equipo de cómputo, por 

encima de Hewlett-Packard y Compaq, sólo debajo de IBM. 

Lo cierto es que en Latinoamérica no sabemos cómo se hace eso de Internet. Las 

compañlas creen que, por el solo hecho de publicar su información en un sitio web, sus clientes 

acudirán como abejas buscando polen. 

Las estadlsticas indican algo muy diferente, los usuarios en Latinoamérica no se 

comparan, por diversas razones, a los usuarios que existen en Estados Unidos o en Europa, no 

·cuentan con los recursos y aun el número de aquellos. En México, de los más de cien millones 

de habitantes, sólo dos millones trescientos mil son usuarios de Internet, y de ellos, sólo un 

millón setecientos estaba activo hasta febrero de este año ... Pese a esto, como en toda crisis, 

podemos vislumbrar una gran ventaja, pues del total de los sitios web existentes en todo el 

mu~do,· el 47 por ·~iento se realizan en Norteamérica, dejando un amplio margen para el mundo 

de habla hispana.•• 
' -,.:._ .. : 
oe· la misma forma, podemos saber, gracias a estas estadlsticas, que el contenido 

incluido en u~: 15.5 por ciento de las páginas publicadas en todo el mundo contiene sólo 

informacÍón. Eso :quiere: decir que, fundamentalmente, se clasifican dichos sitios porque no 

d.esean dbtene/~~ be~~ficio directo, buscan informar sobre temas especificas. al proporcionar 

contenido cíue ¿¡n:,,;''~a;.;'deíerini~ado propósito sin fines de lucro. 

E~te.~Eldib,·¡J¡ ~~¡'~o d·~·alguna manera, está apenas naciendo en los paises de habla 

·hispana,"aurÍqué,:por'.:sus·;caracterlslicas de adopción tecnológica, se encuentra en España 

mucho más '."delantádo que en América Latina. Por la misma razón, en España existen diversas 

orga~lzaciones"'especializadas en el estudio de web, tal es el caso de Cadius, dedicada a la 

difusión del análisis sobre temas relativos a la facilidad de uso y la arquitectura de la información. 

En nuestro caso, los sitios web se crean para responder, en su mayorfa, a las 

necesidades de negocio de grupos industriales o de servicios, quienes encuentran en Internet un 

medio de difusión mucho más económico que la radio o la televisión, y que tiene un potencial aún 

.. The Big Picture Geographics. Geographics: the wortd's online populations [en linea]. Marzo 21 del 2002. 
Connecticut, Estados Unidos de América. CyberAtlas staff, Marzo 21 del 2002. 
<http://cyberallas.intemel.com/big_piclure/geographics/article/0.1323,5911_ 151151,00.hlml>. [Consulta: 12 
de abril del 2002J. 
'4

9 OCLC. Country and language [en linea]. Web characterization. 1999. Oublin, Ohio. Online Computer 
Library Center, lncorporaled. 1999. <hllp://wcp.oclc.org/> [Consulta: 12 de abril del 2002). 
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desconocido, aunque prometedor. Adquirir. un dominio, por ejemplo, tiene un costo inferior a los 

doscientos cincuenta pesos, si. es.intema~lo~al~(.<:C>m,.org.,.net), y de setecientos cincuenta si 

tiene terminación mx. Hay que aúnart~ .eÍ costo de hospedaje del sitio, que puede variar 

dependiendo de lo que se quiera invertir, pero puede ser muy barato, con un costo aproximado 

de mil pesos por todo un año:· Comparado con el costo de un minuto de tiempo al aire en los 

medios tradicionales, es simplemente irresistible. 

Asf se explica por qué los primeros que adoptan esta tecnologla son las empresas. 

Como. en. todo medio que apenas surge, quienes hacemos sitios web o estrategias en 

. Internet. apenas· pcldemos ir reuniendo ciertas pistas que nos indican cómo atraer usuarios a 

nuestros .Siuós web. Por desgracia, eso implica que no podemos estar seguros de si los modelos 

. para .gene.,;.r sitios web en Norteamérica son funcionales en nuestros paises, pero también nos 

' muestra que ciertos aspectos pueden ser altamente productivos. Para realizar un sitio web en 
. f;_,. ,,_. 

EstÍ:.dos ... Unidos, por ejemplo, se planea considerando desarrolladores, diseñadores gráficos, 

éscrit~r~s. ar~uitectos de información, encargados de la facilidad de uso y pruebas, por 

su~t'est~;: t;mbién editores. En México, por regla general, se planea pensando en diseñadores y 
- "~ ; . . ,' 

·desarrolladores de código, y a veces ninguno de ellos especializados. Ni hablar de editores, 

. mucho men.os ~e .. eSC:_ritores: oe ahf que florezca el plagio de contenido. 

~on~fdera~d~.I~ irn.portancia que se le da a Internet en Estados Unidos, vista a través del 

· nú~ero de \,ér.:.;~as que componen los grupos de trabajo para implementar los proyectos 

~ela~i~nados'.;·:~s"posible entender que se encuentren a la vanguardia en cuanto al medio, pues 

quienes. se dedican a éste han alcanzado un alto grado de especialización y, por lo mismo, 

pueden enfrentar y aprovechar la tecnologfa de Internet en todo su potencial. 
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SEGUNDO ANEXO: LA FACILIDAD DE USO Y SU RELACIÓN CON LA 
DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO 

DEL PROBLEMA DE LOS UBROS 

Actualmente, e inclusive desde hace algunos años, existe controversia sobre el porqué de la falta 

de una cultura del libro en nuestro pafs. De esto se culpa comúnrnente al deficiente sistema 

educativo, o bien, a que la economla es el desastre que todos sabemos que es. 

En apariencia, lo único cierto es que la gente en México no lee, las estadlsticas muestran 

un alarmante descenso en cuanto a la adquisición de libros (los mexicanos leen apenas 2.8 libros 

completos por año). inclusive se ha demostrado que una sola ciudad española, como es 

Barcelona, tiene más librerlas que todo nuestro pals. 

Con este hecho es irrefutable que la de por si raqultica industria editorial se encuentra, 

desde siempre, sumergida en una crisis aguda, de la que no ha podido salir muy a pesar de los 

terribles esfuerzos de los diferentes gobiernos, cuando han existido. Y sin embargo sobrevive. 

La industria editorial depende, en muchos aspectos, de aquellos que deciden arriesgar 

capitales por puro amor al arte o porque definitivamente saben que van a obtener beneficios con 

"vacas lecheras" constituidas por libros de texto, aquellos que se venden por temporadas o que 

son solicitados en escuelas para 'suplir las carencias de los materiales gratuitos distribuidos por el 

Estado. 

Los otros, los que de verdad tienen amor por el libro como tal, merecen admiración y 

respeto; son personas entregadas a la creación de libros que no saben si van a vender alguna 

vez. Toda la literatura mexicana contemporánea es un buen ejemplo de ello. 

Las explicaciones sobre el fenómeno sobran. y entre ellas se incluyen el que los medios 

de comunicación masivos, como la televisión y la radio, se han encargado de quitarle el papel 

preponderante a los libros (asl como al resto de las publicaciones). Pero si volteamos a ver la 

circulación mensual de las revistas no especializadas. como las de editorial Notmusa, veremos 

que esto puede ser un error de apreciación. 

En una conversación con el editor en jefe de Sports 11/ustrated, Roberto Loaiza, se 

quejaba sobre la baja circulación de su revista, apenas treinta y ocho mil ejemplares mensuales, 

cuando una de las revistas estrella de la editorial, llamada Notas Musicales, tiene arriba de cien 
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mil ejemplares distribuidos al mes. Inclusive_ m~~~!~?-·.q~_e_·~~~'l~~o--~~Y~[,~~)~.-~~i-~~~,_f!lªYº~- ª·'---
número de lectores de los pasquines mencionad~~~-;· : ~. ···; · ·0 

• - • 

Descartemos entonces que le gente no adquiera •;::lica".iones po.rq·ul3 cuestan,' pues 

aunque no sea lo mismo leer revistas de mala calÍdadque libros, lo ci'.rto ef que la gente si lee. 

Asl mismo, al consultar las estadlsticas '.ie1,iN;É~{;¡¡,'~~~~;:;;;;~·¿13r ¿~: clu;á~nt~ 1999, en 
"' :~ ;:; • • .;.;:;;::·. :. • > 

las 11,315 bibliotecas distribuidas en el pals, 132 405 494'd,e usuários:cons"u1taron 160 611 939 

de obras, lo cual es asombroso para un país q~;, ~dl~;,'.-~íl~?~st~s-;estadí~IÍcas los libreros en 

México se relamen los bigotes, aunque al enfrentar_~·t;a\~·.t~ffitJ_;r~aÍldad, a sus ventas, todo se 

desvanece como un sueño. ·,:·.'f;{ ., ',:>;~.: -~~-~ .. _ ·~ 

Descartamos entonces que la gente no :;;;:dq~l;r~JÍ11l:>~()s porque le da flojera leer. 

Llegamos al meollo de este tema. Desde mi personar apreciación la gente adquiere articulas 

desde el punto de vista utilitario, da un valor a las c;;·saoi'cil3pendiendo desde su perspectiva, lo 

que· .. IOs ºeconomistas llaman "útiles", el precio que el, co.:¡sumldor, nuestro lector, asigna a 

determln~do bien o servicio, en este caso el libro. Porque;·¿cuánto vale la lectura dl3 El Quijote? 

Para mi tanto que mi apreciación hacia la vida es diferente desde dicha lectura, pero;· ¿cómo me 

ha sido útil? 

.Es claro que no ha tenido una relevancia significativa en mi vida diaria, e_n_rriI'ci·~~i!nip_eño, :· 
social y aún en mi desarrollo profesional, nadie me paga porque haya leído o ;,() 'E{lng~~losó' 

- ,':." -::-' .. 
Hidalgo, y el comentario más utilizado en el medio laboral en el que me envuelvo; que me han 

aplicado y que he aplicado es "¡Increíble la cantidad de cosas Inútiles que sabesl". 

Asl pues, digamos que los libros representan para la gente un valor únicamente cuando 

encierran cierta ganancia posterior, y la adquisición de dicho libros les retribuirá, de alguna 

forma, el precio que pagan por él. Lo que no muestran las estadísticas del INEGI es que la mayor 

parte de usuarios en las bibliotecas son estudiantes, quienes no adquirirán el libro que les 

mencionó el profesor pues sólo lo van a utilizar una vez en la vida, y extraerán de él una cantidad 

de información que no justifica el precio. Así mismo, cuando los lectores adquieren una mala 

revista de información general disfrazada de especializada como Sports //lustrated o TV Notas, lo 

único que están comprando es una lectura sencilla y que sea fácil de asimilar y de usar. 
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LAS TRES "W" SON ÚTILES Y FÁCILES DE USAR 

Es aqul donde se encuentra el encanto de Internet. Para quienes hacemos sitios web, la principal 

ventaja competitiva es· que: si bien los usuarios requieren adquirir cierto equipo especializado que 

cuesta una pequeña fortuna en hardware y tiempo de conexión, as!. como llamadas telefónicas, 
- '~> - .-.·'· . 

toda la gente quiere, anhela y busca tener acceso al medio, no importa que para ello un padre de 

familia tenga que endeudarse con Carlos Slim y compañía al adquirir una pésima computadora 

que le va a c:l.urar justo el tiempo que estará pagándola; casi toda la gente Intuye, aunque no tiene 

pruebas, qUe Internet.puede proporcionarle ventajas para competir en el mundo real. 

En parte esta esperanza es cierta, Internet, y en especial la web, reúne lo mejor de los 

mundos de comunicación y distribución de Información conocidos. De los libros ha tomado, como 

era su intención original, el ser fuente casi Inagotable de Información, pues entre los cientos de 

miles de sitios web disponibles, de vez en cuando es posible encontrar sitios que contienen 

información inclusive de ciencias extrañas o "raras": estudios medievales, füigülstlea, 

matemáticas, informática; hay de todo en la viña de Internet. Cierto es que también hay.inué:há . - .. 

basura, pero eso es como en todo, inclusive libros hay malos y no por ello atentan contra el. valor 

fundamental, lo qu.e. 6111 Gales ha dado en llamar democracia Internet. 

De la televisión y la· radio, los sitios web aprovechan esa ubicuidad, pues desde donde 

uno se.'en.cUentr~~- p~~d~- tener acceso y estar en contacto con la información sierri~~e.: ~~s 
. ·,: ·'. . . . -. . -·. 

nueva. lncl~sive se ha dicho que Internet, como red de redes, podrla sobrevivir a ·un holocausto. 

nuclear, tales son las ~xpectativas que ha creado. 51 

As! mismo, la· web ha tomado de las revistas la sencillez y la facilidad ¡:iue repres~nta 

para el lector tomar la información y desecharla, como si fuera un envase vacl'o. c'om?. si el 

usuario se bebiera todo el contenido de un golpe porque para eso está: usar y desechar: Dado 

que este es un fenómeno actual, aprendamos a aprovecharlo. 

50 INEGJ. Cu/tura y recreación. Bibliotecas, volúmenes, usuarios y obras consultadas [en linea). México, 
D.F.: Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informática, 2002. 
<http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fietab.html>. (Consulta: 12 de abril del 2002). 
51 Gregory Gromov. T/Je roads and crossroads of intornet llistory (en linea). History of the internet and the 
WWW. Estados Unidos de América, 1999. <htlp://www.netvalley.com/intval1.html>. (Consulla: 12 de abril 
del 2002). 



.. u BICUA, ÚTIL.Y ~Á~11-l>e Js.AR 
Un sitio web; por ~Uo~).h:ine es~as caracterfstlcas y otras, que hacen al medio superior a cada uno 

de los ;,:,.,,:,;,i,;nacfos'; 'perÓ está en quienes desarrollan y publican contenido en sus sitios 
'-::,'.· 

. aprovechar dicha;cá~actedsticas para hacer sitios exitosos. 

Dad.o~(ÍÜe_ét iirán hallazgo o invención de Internet, y por ende, de los sitios web, proviene 

de Esta'd,6s:'t'.J~Íd6~ d~ Norteamérica, y sumando a este hecho que tal hallazgo proviene de 

des·arrÓllado~EÍs de. cÓ.i:tigo, Ingenieros en sistemas, cómputo, etc, pero al fin gente de ciencias 

exacitasi:·. n6 ·h~n dej~do detalles al acaso, han adaptado ciertas disciplinas o ciencias 

fun~~n1e~t~~I·;~ enel nuevo medio, creando una súper especialización para el desarrollo de sitios 

web. 

. ·.Los desarrolladores de código hacen pasar el software que crean por diferentes pruebas 

, .con las cuales aseguran que el producto final sea un éxito. El programa que utilizo para escribir 

·este ·texto; por ejemplo, ha pasado por dichas pruebas· y es lo que hace, aparte del hecho 
' ·., ... -.. · 

comeréial, que ·aXlslan cada ·vez. nuevas versiones, .que .me 

diferent'3s y ~e h~cen néce~aria su ~dquisiciÓn. 
propordonan : ;caracterist1cas 

':·;--:,~ -\:) -. _-;~,"f?;.: '.,-:-,;·,_· 
--·:, ':;;.-,:'. ::~'i/::/~;·., "'","· ' 

Fund.~mentalmente, quien desarrolla software debe aseg~..'~.~~'.";'qu·"'· se~; útil y fácil de 

usar, de ahÍ. que se haya generado una disciplina dedicada ·ª ·.;;¡13::·¡~;,:,a;: <i1.i'e ellos llaman 
-~ .:__ ,:-.::_~- >,:'·'~.!o'.:;' '~ ~-- ::::. '· 

"Usability", y para efectos de su adaptación a nuestro:ldiÓma lla.:ria~~mos.facllidad de uso, con la 

anuencia, claro. de la única organización en lberoaníérÍ~a.sÓb;e el '"';,:,ª; Óadius. 

La facilidad de uso es, entonces, u.:ia·'.. aélapt~~16.:i• de l.i,:,a disciplina ejercida por 

ingenieros pero que, dado que un sitio wet:i .está. basado 'en ·éódigo, pero no es un programa de 

software; tiene información, pero no es televisión.:n_i r~d.Ío ni'pe:~iódiéo; proporciona conocimiento, 

pero no. es un libro: es todo eso y mils, por .10, 'cu'.'{ ~e~~-iere sl3r at~ndida por especialistas en el 

tema. Este tema aún se encuentra en paña·113~·.'sobr~ :iodg ~~ nuestro pals, sin embargo, su 

Importancia es vital considerando que los'us·u·~~i~;,d;/~i~iÓs:;~~b cada vez son más selectivos. y 

que no existen muchos· inversionistas par~: -el medí(;~· 
~ -

Los aspectos que maneja esta nueva. dis~Íplina estiln ~e.lacionados con lo visual, con el 
' - ·:, · __ ·· .·. . 

código asl como con el contenido, y poco a ·poco se .. va convirtiendo en un estándar para la 

creadón cie sitios web en todo el mundÓ. 

80 



,·, -;·;. ·' 

Para un acercamiento rápido_-ª-=~~!~~~~-~-~·;_ ~~9!~r?. -~~t·os·~·~m~S _web .. _en especial el 

primero, que pertenece al pionero del estudiod.~'esti:.'té;na: <' 
.. ·-,·« :\t ":f~.--'<··~:·::'.·· .. :::._-. __ ." __ · '-__ . + 

1. Alertbox, por Jacob Nlelseii: htt~://~:useitcomtálertbox/ 

2. Sitio de la Universidad de Georgia, EU, http://www.cc.gatech.edu/gvu/ 
3. Sitio web del Instituto Nacional del Cáncer en EU; http://www.usabilily.gov/ 
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