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lNTRODUCCION 

OUt·ante el 7o. semestre de la carrera de Periodismo y 

Comunicación Colectiva cursé la materia de Trabaje Editorial y de 

Imprenta. A raiz de esta experiencia decidí, a trav~s del 

Servicio Social. asomarme a la realidad del área editorial. Esta 

oportllnidad me la brindó el Departamento de Corrección de la 

Dirección General de Publicaciones y Medios de la Secretaría de 

Educación Pública -hoy Dirección General de Publicaciones del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Ahí me percaté de lo que significa ser corrector y los 

conocimientos qL1e se requieren para desarrollar-:se en esta 

actividad; comprendí que no poseía la mejor· redacción, n1 la 

mejor ortogt·at=:ía, tampoco un ojo edL1cado para leer y corregit• 

galeras, que ignorabs la utilidad de los diccionarios y 

desconocia todo lo relacionado con los medios mecanices para la 

edición de libros: linotipos~ offset y computadoras. 

Durante m1 estancia en dicha institución, alguna ocasión 

.escuché a los veteranos compañeros decir -en franca alusión 

personal- "que los universitarios llegaban a las editoriales 

creyendo que lo saben todo", aunque @llos difícilmente puedan 

definir el uso de versales y versalitas~ entre otrus herramientas 

de trabajo. 

Simultáneamente, al finalizar mi peregrinaje de ocho 

seme&tt·es de carrera, también -aunque con cierto pesar- concluía 

el Servicio Social. Tres meses después me ofrecieron un puesto de 

11 corrector de estilo 11
• Así, si deseaba conservar el empleo, tenía 
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qua apropiarme de cuanta infor·mación gramatical y de redacción 

pudiera. Y aun sigo en mi incipiente aprendizaje. 

Ya como corrector, tuve que enfrentar las carenc.:1as 

metodológicas de algunos autores: la falta de definición de 

criterios par~ las referencias bibliográficas, la desarganizaciOn 

de índices; las limitaciones técnicas de los formadores, y las 

"de-formaciones" de otros correctores de estilo y de tipografía, 

que infinitamen~e corregían lo que ya estaba hect10. En fin, esta 

realidad despertó en mi la inquietud de saber m~s sobre el 

trabajo ed1tor1al: no sólo quería conocer la e:<perienc1a de otros 

correctores, sino también consultar b1bl1ogra~ía en torno a su 

desarrollo histórico. 

Oec1d1da a abordar este tema para la tesís, inicié con una 

somera invest1gacion bibliográ~ica; y, además de articular datos 

sueltos a la real1d~d de la producción editorial, encontré que 

hace m1le• de a~os, los hombt·es conser·vaban el saber a través de 

la palabra hablada, hasta que la escritura reemplazó a la 

mnemotecnia de c1v1lizac1cnes como la mesopotámica, egipcia y 

china. Su escr·1tura se componía de pictogramas e ideogramas, pero 

lo m~• revelador para mi ~ue el enterarme de la elevada cantidad 

de signos que había que dominar para redactar un texto, lo que 

supuso el nmc1m1ento da un nuevo of'1cio1 el de escr·ibaJ reconocí 

en ello los orígenes del actual corrector de estilo, del al~abeto 

que habia her•dado de la escritura de los ~enic1os y las cinco 

vocales aportadas por los griegos, punto de partida para las 

diferentes formas de escritura en Europa. 
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Este tanteo avivó mi interés de ente1·arme sobre esta 

ocupación en los pueblos mesoamericanos. principalmente los 

desarrollados en el actual territorio nacional. Así me enteré 

también· que los mexicas. toltecas, teotihuacanos, mayas y 

olmecas, poseían su propio lenguaje escrito, configur·ado por tres 

~armas fundamentales de representacidn1 pictogrAfica, ideografica 

y parcialmente fonética~ que afortunadamente aún puede obset·va1·se 

en sus códices. 

Del universo maya. por ejemplo, me ha maravillado la 

pt·edestinaciOn de oficios determinada poi· la observación de los 

ciclos cosmicos. Para ellos estar destinado a pintar cOdices era 

un suceso ext1·aord1nario, pues de esa labor· dependía el 1·eg1stro 

de su hi5tor·1;.. r lustro esta pt·of-unda s1gnificac1on con un pasa Je 

del libro Los mayas: ''el sace1-dote les entrega una hoja de amate, 

plumas y tierras colorantes < ••• >. Ahora su hijo Keh tendr·á 

acceso a los más pt·o~undos conocimientos. Estará cerca de los 

sabios escuchando sus ideas para luego transcribirlas en los 

codices. Lo ense~aran a compt·ender las cosas, porque no basta 

tener habilidad para la pintura. sino es necesaria la ~acultad 

del entendimiento. 1 

Igualmente para los mexicas los tlacuilos, custodios de la 

trd~ición y pos~edot·es de los códices o libro~ de pintur·an, ba~c 

de su ense~anza. eran seres privilegiados. Sobre el particular, 

don Miguel León-Portilla expresa que estos notables podían hacer 

'Demetrio Sodi M., Los mayas. Vida. cultura y arte a través 
de un personaJe de su tiempo. p. 17. 



suyas las palabras del poeta náhuatl que dijo1 

HYo canto las pinturas del libro, 

lo voy desplegando, 

sov cual florido papagayo, 

hago hablar a los códices, 

10 

en el interior de la casa de las pinturas. 112 

Consecuencia del "encuentro" de estas civilizaciones~ en 

1492, es la llegada de la imprenta a México. en 1539, aportación 

decisiva para una nueva concepción de los hacedores de libros. 

Su elaboración, ya con medios mecántcas, paulatinamente 

prop1c10 el surg1m1ento del cuidadoso 1mpr·esor de la palabra 

impresa. reemplazado, con las aportaciones de los constantes 

adelantos tecnológicos por 11notip19tas. impresores. editores, 

je~es de redacción, Jefes de tnformactón y cor·rectores de estilo. 

En un pasado reciente el oficio de corrector se adquiría en 

un taller de impresión, donde primero se era formado1·, caJista, 

impresor o encuadernador, lo que proporcionaba suficientes 

conoc1mientos teCnicas del área: cajas, familias tipográficas, 

símbolos de corrección, aspectos de impresion y mucha.s veces 

hasta conoc1m1entos ortográficos que le permitían desempeñarse 

como corrector d~ g~ler·~~. 

Vislumbr·é que la5 nuevas tecnologías siguen revolucionando 

l~ fo1·ma de concebir al cGrrector de estilo, quien ahora reali:a 

su trabaJo frente a una pantalla y corrige el texto utilizando un 

modet·no procesador <;te palabras. Esta 1nnavacion ha generado mucha 

3 Miguel LeOn-Port1lla, Literaturas de Mesoamérica, p. 21. 
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polem1ca; mientras que para unos representa la amena=:a de perder 

!SU .fuente de traba.Jo, otros opinan que el ordenadot- no ! legar~ a 

sustituir los conocim1entos que poseen los correctores 

competentes sobre la lengua escrita en donde intervienen, además, 

proc:esos más complejos que requieren re~lex1ón, memorla y 

creatividad. 

Euponer el quehacer de estos correctores / su postura ante 

los nuevos metodos de captura y correcc1on de textos en el area 

ed1tor1aJ es el objetivo del presente trabajo de tesis. 

Imposible interpretar el sentir de hombres y muJeres, 

correctores todos, que realizan la 1nadvert1da tarea de corregir 

día tras día a noche tras noche, en casas editoras y 

periodisticas, los textos que llegan al lector. Y como dice don 

Miguel de Montaigne "deJar hablar a los otr·os cuando yo no 

acierto a explicarme tan bien como ellos. b1en por la flojedad de 

mi lengua.Je, bien por debilidad de mis razonam1entos 11 ,::s yo los 

dejo hablar a traves de la entrevista, son ellos quienes exponen 

su cotidtano desempeño. 

Inicialmente y con obJeto de dar· un contexto a estas 

entrevistas, consideré indispensable incluir una semblanZa 

histórica de los orígenes y la conformación de Ja industria 

editorial en México como primer capítulo. 

En el segundo~ adem~s de precisar· y delimitar el área de 

tt·abajo de estos personajes, intento d1scern1r -mediante las 

3 M1guel de Hontaigne, "De los libros", en Ensayos escogidos, 
p. 156. 
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re-f J. e:< iones de algunos correctores- las aportaciones del 

apr·endi:~Je emp1r1co y academ1co oue ''de-~orma 1 ' y ''con--forma 1
' al 

co•·rector. Par~ este ao~rtado 1·eal1ce un trabaJo ce campo: asi~ti 

a cu1·sos v con~erenc1as oue ayudan a fundamentar y a contrastar 

sus v1venc1as. 

He dejadc para el ultimo capitulo. esencia y aportac1on de 

este t1·abaJo. las resouestas de los correc-t;oY.es entrev1stados que 

nas pr·ayectan la r·eal1dad actual de este 0~1c10. así como las 

exoectat1vas de trabaJo que o~rece esta espec1al1dad a los 

eg1·esados de per·1od1sm::i. 

Por "Sl.1puesto las conclusiones. mismas que su1·gen de 

ent1·ever·ar la intormac1ün pr·e:¡ent:a~~ en los capitulas y que. 

pueoo adelantarlo. me o~rec10 otra forma de perc1b1r el beneficio 

de los avances tecnológ1cos. 

Antes de concluir esta intr·oducción tamo1en es pr·ec1sa 

mencionar al pintor Alberto Durero, cuyo gr-abado. ''El ángel 

melancolice'', da titulo a esta tes15. Lo eleg1 po1·que vi en ello 

lo que el corrector de estilo profesi~nal representa para el 

escr·1tcr·: el anael guerd1án de su obra. 

Í-'ersonalmJ:?nte debo comentar que este estudio me ha perm1t1do 

ensayar. con m1 acr·endiz~Je academ1co, como ~bordar· un tema con 

c1e1·to rigor metodolog1co; con mi sentido comon aprendí a 

reconsiderar· m1 orop10 desempefio en el medio ed1tor1al, y a 

expr·esar m1 gr·at1tud, aunque mode$ta. a la Universidad Nacional 

Aut. O noma de Me:{ i ca que me formo. 
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1. 5El1Bl..ANZA HISTORICA DE LA ACTIVIDAD EDITORIAL EN ~•XICO 

Con la finalidad de dar un contexto al trabajo de investigación 

consideré fundamental -no porque haga alguna aportación, sino 

para explicarme el presente- incluir una semblan~a histórica de 

los orígenes y la conformación de la industria editorial en 

Mex1co. 

1.1 ANTECEDENTES 

En esta era de satélites de comunicación. teletipos, teléfonos 

celulares y fax que dificil es remontarse al a~o 3500 a.c. e 

imaginar a los sumer1os escr·1bir en tablillas de a1·cilla; a los 

hititas en tablillas de cerémica1 a los chinos en papel de seda; 

a los egipcias, griegos y romanos en rollos de papiro, material 

que después Rerí~ sust1tu1do por pergamino hasta la invención del 

papel por los chinos en el año 105 d.C. 

Los chinos no sólo lnventaron el papel, también idearon la 

forma de imprimir por medio de la ~1lografia: proc~dimiento que 

consiste en grabar dibuJos o letras en una plancha de madera, 

entintarla y presionar sobre ella una hoja de papel. 

El primer material impreso de que se tiene noticia es un 

•muleto budista reali~ado por orden de la emperatriz Shotoku en 

708 d.C. L• impresión se hizo con bloques de madera sobre papel. 

Cien Años mas tarde, en 868, se imprimió el primer libro, el 

Sutra de 01~m1nte de Wang Ch1eh~ que relata una parte de las 
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escrituras budistas. Para su realización se utilizaron tres tipos 

de planchas: madera. piedra grabada y metal. Lo componen siete 

hojas unidas que forman un rollo de cerca de 48 metros de largo 

por 30 tentimetros. Fue descLtbierto en la provincia de Kansá, 

China, por el arqueólogo Aurel Stein en 1907. Mas aúnr a mediados 

del siglo XI, Pi Sheng publico el primer libro chino ya con 

caracteres de madera móviles. 

Aunque la idea de imprimir con tipoG móviles ya se les habia 

ocurrido a los chinos. el inventa no pudo extenderse debido a que 

su lengua está compuesta de millares de ideogramas o palabras

símbolos. Las lenguas europeas. por el contrario, sólo emple~ban 

dos docenas de caracteres~ la qu~ hacia mucho más fac1l la 

fundición de tipos y la composición. 

En Occidente, antes de la invención de la imprenta. los 

hombres tenían que copiar los libros a mano. Los principales 

reproductores de manuscritos fuer·on los monjes. Cada monasterio y 

abadía de la Edad Media contaba con su p1·opio scriptorium, 

lugar reservado a los monjes, scriptores o copistas, quienes 

además de leer y transcribir las obras a mano, eran los 

miniaturistas y rubricatores; dibujaban artísticamente las letras 

capitulares y los epígr-i:ifes de los capítulos y los ornamentaban 

con escenas más o menos relacionadas con el contenido. Al mismo 

tiempo debían proseguir la complicad~ tarea de comparar antiguos 

manuscritos. esparcidos en varios territorios con la esperanza de 

pr·oducir mejores eJemplat·es. 

"Los escribas que producían los manuscritos literarios 
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constituían una prOfesión importante con no escasa educación v 

eran retr1bu1dos por el número de líneas, probablemente 

calculadas por termino medio, o según la clase de manuscrit.a. 

Cuando el escriba habia term1nadc su trabajo seguí~ la cor·reccion 

del texto, bien hecha por él mismo, bien por un corr•ector, que 

enmendaba los errores del escriba e incluso escribía al margen 

observaciones críticas para la interpretación del texto~ o con 

~lgnos especiales <asteriscos y otros> llamaba la atención acerca 

de sus oecul1a1·1dades estilísticas.••• 

Sólo Jos ricos podían costearse la compra de libros 

manuscritos¡ entre las personas sencillas los conoc1m1entos 

seguian transm1t1éndose oralmente. Pero la instrucción se 

e~tend1a~ se fundaban univet·s1dades y e1·a imperativa dar can un 

metodo de pr·oducir líbros más e.ficiente q•Je caligra-fiar a mano 

todas ·1 c~da una de sus letras. 

En Europa. desde fines del siglo XIV.. además de libros 

manuscr-1 tos. también había 1 mpresos xi lc:iqrá-f1cos. Este método se 

~mpleo primeramente para imprimir· Juegos oe cartas e imégenes 

P l ados?s. posteriormente fue apro'lechado par· a hacer pequeños 

libros ilustrados. Pero. el proced1m1ento era lento y el material 

resultaba muy fr~gtl. 

Johannes Gensfleish Gutenberg, h~bil metalúrgico y grabador· 

~lem~n. e$ a quien se le at1·ibuye la invención de la imprenta 

tipogr~~ica. Fue el QLlten perfeccionó la prensa y el sistema de 

t~pres1on con letras moviles. Estas letras debían ser de un metal 

1 Svend Dahl. "La antigUeda.d", en Historia de.i ~-~, p. '2.7. 
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fác:i l de fundir·. n1 demasiado duro para que no rompiera el papel 

n1 demasido blando para que no se aplastara. No se sabe de que 

metales se val1a Gutenberg par-a sus pun:::ones, moldes y letras: 

pero hoY la imprenta emplea una me:::~la de plomo. antimonio Y 

estaño. 

A Gutenberg también le corresponde el mérito de ser el 

primero que reunió las diversas facet~s del arte de 1mprim1r: 

fundic1on de tipos, ~abr1cacion de tintas y pr·ovisión de papel. 

El primer libro impreso con tipos móviles es la Biblia. Se 

real1:0 en Maguncia en ~gasto de 1456 y contiene 634 hoJas con el 

texto a dos columnas. Suele llamársele B1bl1a de 42 líneas porque 

tiene ese numero oe lineas por página. Guten~erg wl1l~=~ yn t:~c 

de letra conoc1do con el nombre de ''textura''• cuyo a~p?cto era 

similar al de los libros manuscritos de su tiempo. Este texto €~ 

reconocido como el meJ01· de los incunables o 11bros impresos 

antes del aAo 150(,. 

Se ha supuesto que contribuyó a la d1spersion de impl"esores 

una guerra que desolo a Maguncia en 1462. Para 1465 dos 

impresores alemanes se establecieron en el monasterio benedictino 

de Subiaco, cerca de ~'.orna. Los trabaJos de las prensas de Subiaco 

son los primeros libros 1mp1·esos en Italia. 

Hacia el aAo 1470~ el impresor era un a1·t1sta vagabundo que 

viaJaba llevando en un carrito sus matrices. sus caJas con letras 

y su prensa de mano. Pero, a fines del siglo XV el impresor se 

convierte en un industrial, un editor con carácter erudito. 

Un eJemplo de esta transformación se encuentra en Venecia. 
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al establecerse ahí la casa editorial de los Manuz10. Aldo 

Manuzio es esencialmente el editor que vigila la buena marcha de 

su taller: escoge los textosJ los estudia. los depura y tos 

reproduce tan perfectos como puede. Para 1500, Aldo Hanu~io 

empieza a publicar libros pequeños y baratos, los que hoy 

llamariamos l1bros de bolsillo. 

En Francia. la imprenta ~ue importada por la universidad. El 

prior de la Sorbona, en el año de 1470, mando llamar a tres 

impresores alemanes para que ejercieran el nuevo arte en la misma 

escuela. 

El primer P.ditor francés es Robert Estienne ou1en ha legado 

121 libras. todos de eJecución meticulosa. papel eKcelente y 

te::to claro y depurado. 

En Inglaterra, la imprenta y tamb1en el ofic10 de editor 

fueron introducidos por Wílliam Caxton; este 

aprenderlo a Aleman1a y Holanda. 

había ido a 

También se establecieron imprentas en Suiza <1467>. España 

11472>, Hllngría <1473>, Méx1c:o (1539>, Guatemala 11660>, 

Venezuela CIBOB>, entre otras. 

Gradualmente el' advenimiento de la imprenta a.cabó con el 

oflc10 de copista; en ese momento la impresión tipograTi~a quedó 

en libertad par·a establecer convenios y características prop1as. 

entre ellas, la utilizacion de la portada, en la cual destacaban 

el nombre del impresor <que era también el editor) y s.e.i. marca. 

Con la invencion de l~ imprenta también se hizo necesario 

aplicar un sistema de medición tipográrica estándar. Fue el 
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francés Fran9ois Ambroise Didot quien estableció la unidad de 

medida denominada cícero, que mide 4.5126 mm y se divide en 12 

puntc9 de 0.376 mm. Los ingleses, por su parte~ adoptaron otro 

s1stema1 el de l~ pica, ésta mide 4.2177 mm y se d1v1de en 12 

puntos de 0.351 mm. 

Otro factor impo .. tante fue la creación de nuevos caracteres 

tipográficos. Muchos de éstos fueron creados entre los siglos XV 

y XVI. Los primeros diseñadores fuerbn los orfebres y otros 

artífices metalúrgicos quienes se esforzaban por dar a sus letras 

gracia y estilo. Segun la eleccion del tipo, una páqina puede 

tener un aspecto fino y elegante o sencillo y funcional. 

En Italia se inventó la cursiva <razón por la cual también 

se le llama itálica> partiendo de una veloz caligrafía que en la 

cancillería (tribunal §uperior de Justicia) se 1·eservaba para 

determin~da clase de documentos y que por ello se conocía como 

"escr1tura cancilleresca''. La bastar·dilla <otro nombre de la 

cursiva> se convirtió pronto en una alternativa tipográfica para 

los car-acter·es r-edondos por tener la ventaja de ser al mismo 

tiempo compacta y elegante. 

Entre los grandes diseñadores, cuyos tipos todavía llevan 

sus nombres, se encuentran los franceses Philippe Grandjean, 

Claude G~ramond, Jean-Claude Fournier y Fran9ois D1dot; el 

italiano Giambattista Bodoni; el norteamericano Frederic w. 

Goudy, y los ingleses William Caslon y John Baskerville. Cada uno 

de los tipos ha sido creado con la finalidad de transm1tu· 

mensajes en tonos determinados. Con ello las letras pierden su 
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intención meramente represent•tiva de palabr•s y com1en~an a ser 

diseños propios con carácter y personalidad. 

Para la conDtrucc1on de cada una de las letras del alfabeto 

fue necesa1-10 partir de una base geométrica en la que intervienen 

rectángulos, triángulos y circulas. 

Los caracteres aquí ilustrados se deben a Johann 
están construidos en un cuadrado que se divide 
iguales, una de las cuales corresponde al grosor 
••sombra'' de la letra. 

NeudorTfer, y 
en die= partes 

de l a 1 í nea. de 

A fines del siglo XVIJ! los numerosas descubrimientos 

técnicos tt·ansforman el arte de imprimir en una industria más de 

las que se desarrollan con gran rapidez por el efecto conjunto de 

los diversos progresos conocidos con el nombre de revolución 

industrial. En Francia debido a las necesidades de publicar obras 

cientí~icas y •rtísticas con ilustraciones, tabl~s y mapas, se 

sucedieron los inventos; la máquina de fabricar papel por Nícol.as 

Luis Robert, el perfeccionamiento de la estereotipia por Firmin 

D1dct y la litografía en 179ó. 

"Tras la invención de la imprenta, Europa comenzó a.' 
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beneficiarse no sólo de la relativa abundancia de copias de 

vieJos textos. sino también de textos nuevos. que podían inspirar 

nuevos desarrollos en el pensamiento y que a su vez exigían una 

in-formación reciente. Surgi er·on así Jos sistemas 

instituc1onal1=ados para la colecc1on perpetua de he~hos. Uno de 

esos sistemas fue el periOdico, el reto~o más ver·sátil de la 

imp1·enta y el que alcan=o una relación mas variada y abundante en 

toda la sociedad. ••2 

Los per10dicos habían de hacer -frente ~ la necesidad 

comercial de llevar las not1c1as a los lectores con la mayor 

celeridad posible~ sitt1acíon que na ocL1r·re con los libros~ su 

impt·~~1on ~1gu1ó e~ectuándose con prensas de mano -sobre papel 

también hecho a mano- du,·ante todo el sigla XIX. 

En 1811 el impresor alemán Fried1·ich 1;02ning inventa Ja 

maquina de impresion-1·ep1-oducc1on plano-c1líndr·ica accionada por 

vapor. ~sta sustitL1yó a las antiguas prensas de m~no. En 1812 ~ue 

instalada en Londres la primera prensa de cilindro para imprimir 

el perió~ico The Times. En 1840, J.H. Young v A. Delcamb1-e 

patentaron una máquina que~ manejada por tres hombres. era capaz 

de componer seis mil letras poi· hor·a, aproximadamente el doble de 

lo que podia lograr· a mano un cajista. Sin embargo, la mayor 

parte de la tipogra+ia siguio siendo manual hasta 1885. a~o en 

que el aleman Ottmar· Mer·genthaler cor1slrL1yo en Estados Unidos la 

linotipia que solo requería un operario. Esta máquina se empleó 

:z A. Smith, Goodbye Gutenberq. La revolucion del oeriodismo 
electron1co, p. 35. 
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por primera vez en 1886 por el per10dico norteamericano New Yor~· 

~y a principios del siglo XX se utili=aba para componer ya 

los pr1nc1pales d1ar1os del mundo occ1dent~l. 

A partir· del siglo XX la tecnologia ha atravesado por· una 

epoca de cambios constantes. Actualmente una de las más 

importantes es 13 tecnologia electrónica. La computadora, dentro 

del campo de la ed1c1on, perm1te elaborar mate•·1al impreso con 

enorme rapide=. de gran calidad y a baJo costo. 

1.2 1539, LA IMPRENTA EN LA NUEVA ESPAÑA 

Dicen. los l1br-os. que los espaAo!es llegaron poi· Veracru~; que 

eran r·ub1os y barbados; que Junto con ellos venían la esp~da y la 

cruz: la espada como instrumento de conquista, y la cruz, de 

p1~d1·a, tan grande y tan imponente que cualquiet·a se hinca1·ia 

~nte ella Sl se la ponen en~rente. como símbolo de 

evangel1zac1ón ... pr·onto traerian la imprenta con el mismo 

propos1to. 

Antes de la conquista de Mex1co y cuando en la Europa 

renacentista se per~eccionab~n las técnicas de imprimir y se 

adQl11r·ía un re~inam1ento cada vez mayor en el arte de hacer 

libros. los tlacujlos o escritores-pintores indigen~s no c~saron 

de comooner lo que hov se conoce como códices. en ellos plasmaban 

el presente y el pasado de sus comunidades. 

Los códices or1g1nales del México antiguo son los 

test1mon1os documentales de las culturas mds avan=adas de esta 
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región: la me>eica, la tolteca~ la maya y la olmeca. Estii\n 

pintados sobre papel de amate, de maguey, pieles de venado y 

jaguar, dispuestos en largas tiras plegadas o pintadas por ambos 

lados, gracias a un barni~ blanco sobre el cual se hacían los 

dibujos y se aplicaban los colores. El conjunto de pliegues se 

protegía con tapas de madera. t 

El sistema de representación y de escritura es pictográ~ico, 

con imágenes estilizadas de diose9, personaJes principales, 

animales, plantas y astros; ideográfica. con representaciones 

convenc1onales de ideas; con elementos foneticos que e~presan 

sonidos: con ind1cac1ones de números y fechas calendáricas, y con 

un sistema compleJo y pt·ec1so que da significación a los colores, 

los rumbos y las posiciones. 

Pedro Mártir de Anglería, cronista de Carlos V, da una 

descripcion de los libros de los antiguos mexicanos: 11 Los 

caracteres de que usan son muy direrentes de los nuestros y 

consisten en dados, ganchos, lazos, limas y otros objetos 

dispuestos en líneas como entre nosotros y casi semejantes a la 

escritura egipcia. Entre las líneas dibujan figur·as de hombres y 

animaleg, sobre todo de reyes y magnates, por lo que es de creer 

que en e•os escritos se contienen las gestas de los antepasados 

de cada rey ( ••• >. También di•ponen con mucho arte las tapas de 

madera. Sus libros, cuando están cerrados~ son como los nuestros~ 

y contienen. según se cree, sus leyes, el orden de sus 

s•crificios y cer·emonias, sus cuentas. anotaciones astronómicas y 



23 

1 os modos y tiempos pa,. .l semb1·ar. 113 

La real1zac161~ pl~stica de códices como el Borgia, el 

Badiana,• el Dresde y el Laud es admirable como arte por el 

dominio· del d1se~o •. el trazo y su riqueza cromática. que muestra 

la maestria de los tlacuilos. 

Los códices estaban reservados a los gobernadores y los 

sacerdotes. se guardaban en archivos de las casas reales y en 

templos; eran ejemplares únicos. 

Los primeros conquistadores sólo vieron los libros de los 

antiguos meincanos como curiosidades notables. Pero una vez que 

se puso en marcha la evangel1:ación de los naturales y los 

~railes se pr·eocuparon por combatir cuanto cons1der·aban fu~ntes 

de 1nformacion idolátricas, se quemaron cuantos libros se 

encontraron. De dos grandes destrucciones se conserva noticia: la 

de los archivos de Tezcoc:o, llevada a cabo en 1531, y la del Auto 

de Fe de Maní. en Yuc:atán, en junio de 1562. 

A pesar de la destr·ucciOn sistemática de lo que fueron sus 

libros, muchos indígenas rehacían sus manusc:1·itos y los escondían 

con la rinal1dad de conservar la historia de su nación, sobre 

todo después que los misioneros se propusieron que los indígenas 

aprendieran ld escritura latina. 

3 Pedro Má1·tir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, vol. l, 
pp. 425-427. 

4 Libellus de Medicinalibus lndorum Herbis es el título 
orig1nal del Códice De la Cru~-Badiano escrito por los médicos 
indígenas mexicanos Martín de la Cru: y Juan Badiana. Este libro, 
depositado en la biblioteca de El Vaticano, ~ue entregado por el 
papa Juan Pablo 11 al presidente de Me~ico, Carlos Salinas de 
Gortari, en su v1s1ta a Mexico en mayo de 1990. 
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11 Hubo también notables escritores indígenas y mestizos~ como 

Hernando Alvarado Te::::ozomcc, Oom1ngo Chimalpain, Fernando de Alva 

Ixtlilxochitl. los cuales empezaron a redactar crónicas, anales, 

apuntes· e historias en lenguas indígenas, español e incluso 

latín, usando el sistema fonético de escritura introducido por 

los conquistadores. Ellos recogieron las descripciones que 

atestiguaban el momento del contacto con los españoles, lo que se 

ha llamado la ~v1sion de los vencidos~, así como l~s tradiciones 

orales antiguas y transcripciones de libros con pictografías. 110 

Fue a sol1c1tud del obispo -fray Juan de Zumárraga y del 

entonces pt·imer v11·rey de Nueva España, Antonio de Mendo=a. que 

llego al país una imprenta y todos los útiles necesarios para la 

impresión. En un memorial sin ~echa que Zumarraga presentó al 

Consejo de Indias en demanda de diversas concesiones, se lee: 

''Iten porque parece sería cosa muy útil y conveniente haber allá 

imprenta y molino de papel~ y pues se hallan personas que 

holgaran de ir, con que su majestad haga alguna merced con que 

puedan sustentar· el arte, vuestra señoría y mercedes lo manden 

proveer."• 

Las instancias de Zumárraga se debieron a que su tarea 

evangelizadora requería de métodos y arbitrios para su 

cumplimiento. Así, la imprenta se introdujo como instrumento 

necesario para la conversion de los indios. Poi· ello, los 

e Teresa 
historia, val. 

Franco Gon:zález 
1, p. 19. 

Salas <coord. >. México y 

b Juan B. Iguíniz, La imp1·enta en la Nueva Espa~a, p. 7. 

su 
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primeros impresos mexi~anos son doctrinas cristianas, gramáticas, 

voc~bularios y con~esionaríos, tanto en lengua indígena como 

castellana. 

(a primera imprenta del continente americano se establecio 

.en 1539 en la ciudad de México, capital de la Nueva España. Esta 

imprenta era propiedad de Juan Cronberger quien para su maneJO 

envtó al tipógra~o Juan Pablos, natural de Brecia, Italia, quien 

tenia la obligación de coi-regir y componer los libros 

cuí dadosamente. 

Juan Cronberger obtuvo para si, por contrato, el privilegio 

de ser el único impresor y abastecedor de 1 ibros de la NLteva 

España, lo que exol ica que los primet·os libros sal idos de la 

imprenta mexicana no ostentaran el nombre de Juan Pablcs: es 

hasta 15~8 cuando este comien:a a public~r bajo su s1gnación. En 

la primera imprenta mexicana trabaJaron: Tomé Rico, tirador; Juan 

M1..1ño=, componedor: Antonio de Espinos a, -fundidor y cortador de 

letras. y Diego Montoya, ayudante. 

Cabe d~stacar que en esta época regia en Espa~a, en materia 

de imprentas, la P~agmát1ca de los Reyes Católicos expedida en 

Toledo el 3 de Julio de 1502 que prohibía terminantemente las 

impresiones sin previa licencia del rey o de las personas 

autorizadas en las distintas pdrtes de la monarquía espaRola. 

''Si~ndo Mexico la ~nica ciudad americana que contaba con 

imprenta, el Gob1e1·no espa~ol ~ijaba toda su atención en este 

punto Y todas las disposiciones legales se concretan en esta 

ttpoca a dictar prohibiciones en casos determinados sin que 
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ex1st1era una ley gene1·a1 para la reglamentación de la imprenta 

en la Nueva España, que aunque sometida a las leyes españolas 

tenía ~orzcsamente diferencias especificas nacidas de la mezcla 

de natu·rales y conquistadores. " 7 

El primer libro impreso en América, en la ciudad de México. 

de que hasta hoy se tiene noticia exacta~ data de 1539 y lleva 

por título: Breve y más compendiosa Doctrina Christiana en Lengua 

Mexicana y Castellana, que contiene las cosas más necesarias de 

nuestra sancta fé catholica, para aprovechamiento destos indios 

naturales v salvacion de sus ~n1mas. 

En 1550 el espa~ol Antonio de Espinosa, antiguo dependiente 

de iJuan F'ablos, establece la segunda imprenta novotiispana. S•-t 

taller ~uncionó hasta 1576. 

Sucesivamente, durante el siglo XVI, se establecieron otros 

tipógra~os como Pedro Ocharte, Pedro Balli. Hen1·ico Martinez, 

Antonio Ricardo, Cornelio César y Antonio Alvare=. 

Asimismo, la encuadernrlción cobra importancia, aunque la 

_mayor parte de los libros tenían cubiertas de pergamino ~lexible, 

hubo también encuadernaciones de lujo que utili:aban la vitela~ 

el repujado de oro y broches de bronce o latón. 

Sin embargo, y a pesar dG los avances en el campo editorial, 

en el siglo XVI se presentó el primer intento por controlar la 

c1rcula.ción de libros en la Nueva España. acción que se llevó a 

cabo a través del Santo Oficio de la lnqu1sición que inició sus 

7 Luz García Núñez. "La legislacion de imprenta en México", 
en IV Centenario de la imprenta en México, p. 443. 
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actividades a ~ines de 157b; el doctor Pedro Moya de Contreras 

~ue el primer inquisidor. 

La función principal de los inquisidores entre 1571 y !bt)l 

fue la de vigilar la c1rculaci6n de material impreso que atacara. 

o minara las costumbres religiosas en la Nueva España. 

Independientemente de esta situación, a partir del siglo 

XVIII empiezan a circuJar en la Nueva España publicaciones 

peridd1cas. En 1772, Juan Ignacio Castorena Ursúa y Goyenche 

-fundo la Ga::eta de México y noticias de Nueva España; sólo editó 

seis númet·os. Seis años más tarde. en 1728, continuó su edición 

el presbitero Juan Francisco Sahagún de Arévalo, con el nombre de 

Ga=eta de Mex1c:o. Bajo este nombre apareció hasta 1739, pero la 

deJaron de publicar debido a los elevados precios del papel. 

Posteriormente este periódico se convirtio en órgano del gobierna 

colonial y cambió su nombre por el de Gaceta del Gobierno de 

~ antes de que se iniciaran las luchas de independencia bajo 

la direccion de Hidalgo. 

1.3 1812, CONSTITUCION DE CADIZ1 'LIBERTAD DE IMPRENTA Y SUS 

REPERCUSIONES EN EL .,_XICO INDEPENDIENTE 

En 1808 España tuvo que enfrentar al enemigo -francés quien 

invadiO sus tierras y destrono a sus reyes. Entt·e los caminos a 

seguir estaba el buscar la autodeterminación. Para ello el primer 

paso, propuesto por los grupos progresistas españoles, fue la 

decisión de establecer la libertad de imprenta. 
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Los representantes del.pueblo español, reunidos primero en 

León y después en Cádi~ coincidieron en que era necesario 

reconocer él derecho a la opinión impresa como requisito para la 

constit"uciOn del nuevo Estado español. 

El dect"eto de libe,-tad de imprenta que las Cot"tes de Cádiz 

promulgaron el 10 de noviembre de 1810 tuvo importantes 

repercusiones en América. En México. ante las ideas de libertad y 

el estado de insurgencia, las autoridades políticas y 

eclesiásticas convinieron en no darle vigencia. 

A pesar de todo. y sin conocer esta garantía, Miguel Hidalgo 

y Costilla, cura del pueblo de Dolores y quien comenzara la lucha 

de independencia con el 11 grito 11 del 15 de septiembre Pe 1810 

~undó en Guadalajara el periódico El Despertador Americano, el 20 

de diciembre de ese mismo a~o. 

Siguieron otros periódicos liberales en provincia, entre 

ellos, el semanario el Ilustrador Nacional dirigido por el doctor 

José María Ces. impreso con ayuda de una tosca prensa de madera, 

caracteres de palo y tinta a=ul de hoJas de. añil a falta de 

ingredientes para obtenerla negra. 

Con tan primitivos y precarios implementos, a los que se dio 

el nombre de Imprenta d~ la Nacion, pudo el doctor Cos editar e 

imprimir el Ilustrador Nacional, del que aparecieron seis números 

del 11 de abnl al 16 de mayo de 1812. 

Sin embargo,. desde -fines de abril de 1812, el doctor Cos ya 

había decidido suspender la publicación del semanario para dar 

vida al periódico el Ilustrado~ Americano, que a partir del 27 de 
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mayo de aquel año salió a la lu: públ~ca; se editaron 38 números, 

el último fechado el 17 de abril de 1813. En el periódico 

colaboraro'n Andrés Quintana Roo, quien aprovechaba los infot·mes 

que en clave le enviaban desde México Leona Vicario e Ignacio 

López Rayón. 

11 En estos años de lucha por la independencia se desarrolló 

paulatinamente un pe;~odismo de opinión con carácter político. 

L~s ~eque~as editoriales, de las que en promedio imprimían 500 

ejemplares, eran en su mayoría empresas de individuos que hacían 

de manera s1mLtl tánea las veces de edi to,.es, redactores e 

impresores. El gobierno editó entonces periódicos opos1tores a 

las publ icacicines qL1e lui:haban por la independencia, por ejemplo 

la Gaceta del Gobierna contra el Diario de México o El Telégrafo 

de GuadalaJara contr~ El Despertador Amet•icano. 118 

El primero de Junio de 1812 el gobierno colonial prohibió la 

lectura de periódico• y la Iglesia amenazó, en caso de 

contravención. con excomulgar a los infractores. Cuatro meses más 

tarde, y con una demora de dos añoS;. habría de aplicarse en 

México la Constitución P~lítica de la Monarquía Espafiola, tras un 

decreto del Par lamento de Cádi·z·, en España. En ella se 

garantizaba la libertad de imprenta, lo cual no le pareció 

oportuno al virrey de la Nlleva España, Francisco Javier Venegas, 

en virtud del movimiento de independencia. Venegas trató de 

mantener oculto el decreto; no Obstante. ante la presión del 

8 Kar1n Bohmann.= 
informativos en MéHico, 

Medias 
pp. 59-60. 

de c:omunicación y sistemas 
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enviado mexicano ante las Cortes. Miguel Ramos Arizpe, tuvo que 

darlo a c:onoc:er el 5 dE! octubre de 1812. 

Sin embargo, breve fue el goce de esta garantía: el 5 de 

diciembre de ese año el virrey daba a conocer su supresión. 

Durante los dos meses que se disfrutó de libertad de imprenta 

surgieron gran cantidad de nuevas publicaciones, entre las que 

sobresalía El Pensador Mexicano de José Fernández de Lizardi; en 

1816 el periodista publica la primera novela mexicana fil. 

Periquillo Sarn1ento. 

Importante es destacar la par·ticipación de la imprenta de 

Puebla: ''En 1819 ya e~istía en el Oratorio de San Felipe Net·i una 

pequeña imprenta, que se ht:=.o notable por haberse impreso en ella 

clandestinamente el Plan de Iguala proclamado por· lturbide el 24 

de febrero de 1821 para l" consumación de la independencia de la 

colonia, y la Proclama con que se publicó. Una parte de dicho 

taller fue enviada a las -filas del ejército trigat·ante. 

Finalmente_, en 1820, comenzaron a func:ionar la Imprenta del 

. Superior Gobierno y las Li ber-ales de Moreno Hermanos y del 

presbítero don Juan Nepomuceno Tronc:oso. é.ste fue además fundador

y editor de La Abeja Poblana, primer periódico publicado en 

Puebla. que comen:ó a circular el 30 de noviembre de 1820."o;o 

Par su parte, Oaxaca fue la ciudad donde las insurgentes .• 

comandados por José Ha. Morelos y Pavón .• utilizaron la imprenta 

de José María Idiáquez para dar a la estampa, apar·te de varias 

proclamas y manifiestos, el periódico El Sud creado el 25 de 

9 Jl.lan B. Iguiniz, op. cit., p. 44. 
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enero de 1813 y el cual duro muy poco tiempo, pues sólo se sabe 

de tres números publicados. Otro semanario, el Correo Americano 

del Sur, circulo del 25 de febrero al 28 de diciembre de 1813. 

Consumada la Independencia, en septiembre de 1821, la 

t1pogra~ía mexicana intenta recobrar la calidad y el prestigio 

alcan~ados durante el periodo colonial. De 1821 a 1852, las 

imprentas aumentaron en gran medida. Así~ suman más de 200 en la 

ciudad de México, 43 en Puebla, 32 en Guadalajara, 15 en Oaxaca, 

13 en Mer1da y 10 en Guanajuato. La mayoría de los estados tenía 

una imprenta de gobierno donde se imprimían leyes, decretos, el 

periódico oficial y las memorias de gobierno. 

El arte de imprimir libros en la Independencia poco o nada 

varía en cuanto a su presentación material en relación con los 

libros del periodo colonial, pero en 1826 es introducida en 

México la técnica de la litografía para la ilustracidn por el 

italiano Linati que vino a transformar las 

caracteri&ticas de toda la produccidn editorial subsecuent~. 

La década de 1850 marca un punto importante en la tipografía 

mexicana de este s1glo1 aparecen las obras representativas de los 

impresores José Haría Lara. Vicente García Torres, Ignacio 

Cumplido y Manuel Murguia, a este Qltimo le cor1·espondio dar a la 

estampa la primera edición del Himno Nacional Mexicano, en 1854. 
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1.4 CONSTJTUCION DE 1857 V LEYES DE REFORMA 

En el lapso comprendido desde la caída de Agustín de Iturbide, en 

mayo de· 1823, hasta la Revoluc:ion de Ayutla en 1857, Hé::ico 

padeció no solo crisis política interna. sino también dos 

invanc1ones extranjeras: la ~rancesa de 1838 y la estadounidense 

de 1847, esta última causante de la perdida de una gran parte del 

territorio nacional. 

En términos generales durante este per·iodo, aunque con 

algunas restricciones oficiales en diversos momentos, se gozó de 

liber·tad de prensa hasta la expedición de la Ley Lares (abril de 

1853>, cuyo carácter opresivo provocó la clausura de muchas 

publicaciones v la ausencia de temas políticos en las que 

subsistieron. 

El de marzo de 1854. el coronel Florencia Villarreal 

pronunció un plan en el villot·r10 de Ayutla, que exigía el 

derrocamiento de Antonio López de Santa Anna y la convocatoria a 

un congreso constituyente. Con la revolución de Ayutla se logró 

que Santa Anna dejara el poder y se promulgara la Const.itución de 

1857 la c:ual establece en los artículos 6 y 7 una sección 

denominada "De los derechos del hombre" y la garantía de que "la 

manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna 

inquisición jurídica o administrativa < ••• ) y que es inviolable 

la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 

materia". 

En diciembre de 1857 da inicio la Guerr·a de Reforma entre 
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conservadores y liberales por dirigir· la nación. Has tarde, en 

1859, el gobierno liberal, encabezado por Benito Juáre~, promulga 

las Leyes de Reforma que agrupaban las pr~incipales disposic1ones 

re~ormistas, entre ellas: la separacidn de la Iglesia y el 

Estado, la nacionali~ación de los bienes eclesiásticos. la 

libertad de imprenta y la re~orma educativa. 

En eBta etapa. el periodismo recobró su importante papel en 

la vida política m_e>dcana: resurgieron las imprentas portátiles y 

errantes y las publicacion~~~ocultas, como el Boletín Clandestino 

de Frahcisco Zarco. Se agudi=ó y proli~eró el empleo de la 

caricatura polítiea como ilustración de los periódicos. Dentro de 

la producción literaria sobresalieron las novelas El diablo en 

México de Juan Oíaz Covarrubias, El fistol del diablo de Manuel 

Payno y El filibustero de Eligio Ancona. 

En el breve imperio de Ma><imiliano de Habsburga en México 

<i\364-1867) aparec:ieron diversos periódicos tanto de carácter 

liberal como s~tíríco, entr·e ellos: La Tos de Mi Mamá, El Cura de 

Tama1on, fundado por Guillermo Prieto en Monterrey y La Sombra, 

suspendido por "dei:frimir al Imperio y ensalzar a sus contrarios". 

Durante la presidencia de Benito Juárez <1867-1872), la 

prensa mexicana gozó de libertad de imprenta. Ju~rez impulsó el 

sistema educativo y los periódicos pudieron aumentar 

paulatinamente el número de !Sus lectores. En la década de 1870 

surgieron los, periódicos El Socialista (1871-1888>, el cual se 

tran5formó en el órgano oficial del Gran Círculo de Obreros de 

Méxic:o, donde se publicó en el año de 1884 el Mani~iesto 



34 

Comunista de Marx y Engels; El H1 je del ·Trabaje 11876-1886); !:!! 

Comuna <1874-1875>. y La Huelga <1675), les cuales pugnaren por 

una meJora en las condiciones sociales de la clase obrera. 

1.~ ACTIVIDAD PERIODISTICA Y EDITORIAL DURANTE EL PORFIRIATO Y LA 

REVOLUC lllN 

''Cero política y cien administración'' fue la ~órmula que Porfirio 

Día: ut111:0 para 9obernar y que le funcionó satisfactoriamente 

durante varios aAos. Para atestiguarlo quedaron las lineas del 

ferrocarril, la comunicación postal, telegráfica y telefonica. Se 

hic1er·on obras portua1·ias en Veracru:. Tampico y Salina Cru:. Se 

crearon bancos QLte pe,.mitieron el ensanchamiento de la 

agricultura. la mtneria, el comercio y la industria. También 

quedaron a la vista la Universidad, la producción bibliográfica, 

las revistas literarias y cientí~icas. 

Sin embargo, ya desde el primer periodo porfirista (1877> no 

sólo se obligo a la prensa de opos1cion a callar por medio de las 

subvenciones, sino t_ambién por· medio de represiones directas como 

la clausura de imprentas o la persecución de periodistas, entre 

el los: Fi lómeno f'1ata, Diego Arenas Guzmán, Lucio Cabrera, Rafael 

Martíne:::. y los hermanas Magón. A consecuencia de esta represión 

varios periodistas deJaron el país o abandonaron el oficio. 

11 A aquel que escribiera o hablara acerca de las condiciones 

prevalecientes en México le esperaban la cárcel o la muerte. Los 
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periódicos que se atrevian a expresar· aunque fuera la menor 

protesta contra las acciones del gobierno eran allanados. sus 

imprentas destruidas y sus editores y periodistas eran enviados a 

calabo=Os donde morían. se volvían ciegos o locos. 1110 

En 1881 Filomena Mata editó el Diario del Hogar. En un 

principio -fue leal al gobierno, pero a partir de 1888 y hasta su 

última edición en 1912 se trans-formó en una publicación 

prestigiosa de oposición. En ella se publicaban artículos 

políticos y poesia. contaba con colaborac1ones de Guillermo 

Prieto, Vicente Riva Palacio y Manuel Palacios. 

Entre las revistas semanales destacó El Hi ;o del Ahuizote 

<1885>. la cual adquirió fama por sus caric~turas, circulo haEta 

1903. El cat·1catu1·ista politice Jase Guadalupe Posada publicó sus 

grabados en diversos periódicos, entre el los: El Jicote, El 

Fandango y El Combate. 

Despues de 1896 el gobierno que había financiado a los 

periódicos El Univer·sal. El Partido Liberal, El Nacional y El 

Siglo XIX supr·im16 ese apoyo para c:oncentrarlo en uno sólo: El 

Imparcial, a fin de que se vendiera en un centavo. 

Con la fundacion de este periOdico. por Ra~ael Reyes 

Spíndola, c:om1en=a la epoca del periodismo moderno en MéMico. 

Reyes Spíndola compr·ó en Estados Unidos un equipo de .fotograbado 

que se acababa de inventar para ilustr·ar periodicos y libros. 

También importó un par de rotativas, una de ellas para imprimir a 

10 L. Gutier-rez de Lara. The :-'texican People: Their Struggle 
far Freedom, pp. 332 ss. Citado en Karin Bohmann, op. cit., p. 64. 
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color, la otra era una rotativa Mergenthaler. En la medida en que 

era el periódico mas barato, con un diseño que imitaba a los 

grandes periódicos norteamericanos. alcanzó un tiraje de hasta 

100 mil· ejemplares. 

El Imparcial, comprometido con el porfir1ato a consecuencia 

del subsidio, en ocho páginas publicaba noticias políticas, 

economicas, crónicas sociales, información para la mujer y 

car·icaturas, además de fotografías. Este per·1ódico aparec10 hasta 

1914. 

En esta epoca una de las revistas de oposición més 

impot·tantes fue Reoeneración, .fundada en 1900 por Ricardo y Jesús 

Flores MagOn que circuló temporalmente en la clandestinidad y de 

la cual se ed1ta1·on hasta 30 mil ejemplar·es en 190~. Regeneración 

fue el vocero del magonismo y del Par·tiúo Liber·al. Por medio de 

ella se propago la resistencia contra la relección de Porfirio 

Día: y se exigiet·on transfot·maciones sociales como el desarrollo 

del sistema educativo y la jornada labot·al de oct.o horas. 

En 1909 fueron fundados otros periódicos dirigidos en contra 

de la reelecc1on de Díaz. Al cier·re del diario El Anti

Reeleccionista, fundado por Jos~ Vasconcelos, Félix F. Palavicini 

y Moises A. Sanz, le siguió El Constitucional de Raf.ael Martinez. 

También desde principios de 1909 F,.anc1sco L 11aaero inició 

los trabajos para .for·mar una agrupación antirreeleccionista a 

nivel nacional. Miembro de una prospera familia de agricultores 

de Coahuila, desde 1905 reali=ó en su estado natal labores en pro 

de la no reeleccion. En el mismo año fundó el periódico U 
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1910 publicó el libro La sucesión 

de base para su movimiento 

En 1910 Porfirio Diaz se hi:o reelegir presidente de México 

por se>::ta vez consecut.iva. Pronto Madero inicia una campaña 

electoral; como respuesta sólo obtuvo la represión. El 4 de 

octubre de 1910, Porfirio Oía= es nombrado presidente para los 

prOximos seis a~os. La r·evolución se per·~ilaba. 

Madero. por· su parte, logró la adhesión de Pascual Or·ozco y 

Francisco Villa; la revolucion había comenzado. Diaz, después de 

varias derrotas militat·es y administrativas renuncia a la 

presidencia y abandona el país. 

El 9 de Julio de 1911 se instaló el Partido Constitucional 

Progrest'!ita a instancias de Madero y de algunos de sus 

partidarios. En una convención para elegir candidatos se postuló 

a Madero para la presidencia y a José Maria Pino Suáre: para la 

v1cepr~s1dencia. El b de noviembre de ese mismo año Madero rendía 

protesta como p1·esidente de ·1a República. 

En la primera fase de la revolución se gar·anti:ó la libertad 

de pr·ensa. Surgieron periódicos con ideología revolucionaria e 

incluso se tcler~ba a aquéllos contrarios a Madero. 

El apoyo del presidente Madero al periodismo independiente. 

después de años de represión y censura, hizo que se desatara un 

verdadero caos periodístico que paradójicamente revertió en su 

contr~. Numerosos panfletos, hojas sueltas, volantes, diarios y 

semil.nar1os, muchos de los cuales publicaron un sólo número, 
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atacaron al nuevo régimen. Periódicos como El Notic1oso Mexicano 

y La Prensa de Francisco Bulnes, Multicolor, Ypirdnoa y La 

Guacamaya, de caricaturas, .fuer·on los mas enconados enemigos de 

Madero y los que propicia1·on en parte su caída. 

''Cuando el mov1m1ento revolucionario se d1v1dió, surgió el 

periodismo de facciones al servicio de los di~erentes grupos que 

trataron por ~ste medio de allegarse elementos y hacerse 

propaganda. Periódicos llamados de 'campaña~. muchos de ellos 

redactados por una sola persona y casi todos con tirajes de menos 

de 10 000 eJemplares, inundaron el país y se convirtieron en la 

lectura más popular. sobre todo para el ejército.'' 1 ª 

A partir de la presidencia de Madero, cada ~racc10n 

revolucionaria tuvo uno o más organos oficiales de propaganda1 

los villistas El Monitor; los =apatistas Tierra y Justicia; los 

huertistas El País y La Nación; la prensa carrancista fue la más 

Importante: El Radical, publicado en Veracruz por Félix F. 

Palavic1ni, se distribuía al paso de los ejércitos 

const1tuc1onalistas. 

Por otra parte, entre 1884-1922 destacó la corriente 

literaria denominada modernismo. la cual fue una actitud que se 

~doptó en toda Hispanoamérica como reclamo de los países 

tradicionalmente sujetos por el coloniaJe. y que encontró en la 

impresión de revistas su mejor foro de expresión. 

La polémica que se generó entre modernismo y nacionalismo se 

ª" Engra.cia Layo, "La lec.tura en México~ 1920-1940", en 
Historia de la lectura en México, p. 246. 
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hizo presente en la revista Juventud Literaria. En la ~ 

Azul (1894-1896) se congregaron los poetas más Jóvenes. En 1898 

se publicó la Revista Moderna. esta reunía a personajes de gran 

signifieación para la literatu1·a mexicana: Manuel Gutiérre: 

Nájera, Luis G. Urbina, Ramon López Velarde, Manuel José Othón, 

Amado Nervo y José Juan Tablada. 

Al finalizar la primera decada del siglo XX sólo una peque~a 

parte de la población disfrutaba de las mejores obras de la 

1 i teratur·a y de la -Filoso-fía que llegaban de Europa en pequeñas 

cantidades. a precios inaccesibles y con ~recuencia en un idioma 

extt·anjero. Dentro de esta minoría, un reducido grupo de jóvenes 

intelectuales sobresalía: el Ateneo de la Juventud. 

Por su parte, la novela mexu:ana representada por obras de 

Federico Gamboa, Emilio Rabasa y Ra-fael Delgado, entre otr·os. 

produjo auténticos retratas sociales de su tiempo al recr·ear la 

vida en la hacienda, la actividad politica y los con~lictos de la 

clase media. 

En 1915 Mariano Azuela, joven médico jalisciense que servía 

a las ordenes del general vil lista Julián Madero, escribió ~ 

abaio~ novela que daría principio a lo que hoy se conoce como la 

''novela de la revolucion''. A este género, que transita entre la 

liter·atura y la historia. tambiG!n contribuyeron Martín Luis 

Guzm~n, José Vasconcelos, Nellie Campobello~ José Rubén Romero y 

Rafael F. Muñoz. 
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1.b POSREVOLUCION Y CONSOLI°DACION DE LA INDUSTRIA EDITORIAL 

11EXICANA 

Los dias de revolución quedaron atras; tambien la lucha por la 

libertad de imprenta. Fue 1917 el aAo en que se promulgó la 

Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos ~ex1canos oue en los 

articulas 6 y 7 del capitulo primer-o, 1'De las garantías 

1nd1v1duales''• asegura: 

"Articulo 6. La mani.festac16n de las ideas no será obJeto de 

ninguna 1nqu1s1ción Jud1c1al o adm1n1strat1va, sino en el caso de 

que ataque a la moral. los derechos de terceros. pr·ovoque alg(ln 

del.ita o perturbe el orden pOblico: el derecho a la información 

sera g~rant1=ado por el Estado. 13 

"Articulo 7. Es inviolable la libertad de escribir y 

publicar escritos sobre cualquier mater·ia. Ninguna ley ni 

Butor1dad puede establecer la previa censura, ni exigir ~ian:a a 

los autores o impresores~ n1 coartar la libertad de imprenta, que 

no tiene m~s límites que el respeto a la vida privada, a la moral 

y a la pa: publica. En ningun caso podra secuestrarse la imprenta 

como instrumento de delito. 

"L~s leyes orgánica' dictarán cuantas disposiciones sean 

nece~ar·ias para evitar que so pretexto de las denuncias poi· 

delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, 

•papel~ros,. operar105 y demás empleados del establecimiento de 

12 Articulo adicionado según decreto publicado en el Diario 
Of1c1al de la Federación del b de diciembre de 1977. Reforma 
const1tuc1on~l del oresidente Jase Lope: Portillo. 
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donde haya salido denunciado, a menos que se demuestre 

previamente la 1·esponsabilidad de aquellos.••s~ 

Inician los años de trascendencia para la industria 

editori·al. Surgen nuevos oficios como el de los linotipistas. los 

impresores y los correctores de estilo. Los periodistas se 

convierten en asalariados, y se crea una division del trabaJo 

entre editor·es, directores, jefes de redacción. editor·1alistas, 

columnistas. reporteros, etcétera. Cada ve= hay menos editoriales 

en las que una persona o un grupo pequeño desempeña todos los 

trabajos. 

El de octubre de 1916 Félix F. Palavicini funda el 

periódico El Universal, con un tiraJe de 60 mil ejemplares: y el 

18 de marzo de 1917, Rafael Alducin comienza la edición de 

Excélsior. Ambos periódicos tenían una p1·esencia que imitaba a 

los gr·andes diarios norteamericanos y contaban con ·grandes· 

innoyaciones técnicas. Se suscribieron a agencias noticiosas 

internacionales, además de contar con sus propios corresponsales 

en el extranjero. Con El Universal y Excélsior· inició en México 

la producción industrial de la prensa. 

El Heraldo de México. de Salvador Alvarado. comen=ó a 

publicarse en 1919. Contó' con la colaboración de redactores como 

Martín Luis Guzmán, quien fuera el Jefe de la sección editorial. 

Por otra parte, al asumir Alvaro Obregon la presidencia de 

la República en 1921, la tarea educativa !!e convirtió , en 

13 Constitución Política de los Estados Unidos Me~~icanos, 
pp. 36-37. 
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prioritaria. A iniciativa de José Vasconcelos, nombrado rector de 

la Universidad Nacional de Mé:üco en 192(1 por el pres1dente 

Adolfo de la Huerta, se elaboró el anteproyecto de la Ley 

Orgánica de Secretarios de Estado. Basada en estas medidas surgió 

la Secretaria de Educacion Pública, el 8 de julio de 1921. 

Vasconcelos ~ue el primer secretario. 

La Secretaría de Educa'ción se d1vidio en tres departamentosr 

escolar, de bibliotecas ·y bellas artes. El primero con el 

objetivo de disminuir el anal~abetismo, situación que a~ectaba a 

más del 60X de la población. Y como el problema no se limitaba 

sólo a crear escuelas, también se fomentó el cultivo a las artes: 

música. danza y pintura. Se abrier·on nuevas b1bl1otecas públicas 

tanto en la ciudad como en los pueblos y rancher1as oel pais, 

pues los que ya sab~an leer no tenían que leer y los que estaban 

aprendiendo lo olvidarían por falta de material. 

Así, para consolidar el proyecto educativo, Vasconcelos 

emprendió una importante labor editorial. Logró que los Talleres 

Gr~~1cos de la Nación, establecidos en 1920, pasaran a la 

Secretaría de 

Editorial. 

Educación y se constituyera un Departamento 

La producción editorial planeada por Vasconcelos consistía 

en publicar cien obras esenciales de la cultura universal, entre 

ellas: los clásicos grecolatinos, obras literarias modernas y una 

serie de tratados de higiene, sociología y ciencias, así como 

libros de indole técnica que -fuesen auxiliares docentes y 

elementos de autoaprendizaje. 
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Eran ediciones empastadas en verde. con el escudo· 

universitario en los forros interiores y con tirajes muy amplios: 

38 940 de la I l 1ada, 15 mi 1 de Esqui lo, ó 30C> de Goethe. El"tas 

obras se repartían gratuitamente en bibliotecas. escuelas y 

sociedades obreras: el público podía adquirirlas al costo de un 

peso. 

Vasconcelos, quien consideraba que la gran producción de 

libros formaría nuevos lectores, solo pudo concretar una pequeRa 

parte de su plan editorial, en sus Memorias señala únicamente 17. 

Sin embargo 11 la política de Vasconcelos de dar los cláSicos 

al pueblo fue fuertemente cr1t1cada v hasta ridiculizada. Son 

conocida.s varias anecdotas y frases como la que aparecio en un 

diario capitalino: ,Nosotros que no tenemos calcetines tendremos 

botas. y set·án de chat·olp, que se repetían una y ot1·a vez. Pero 

lo cierto es que en estas a~os muchos campesinos e indigenas 

tuvieron por primera ve: un libro en las manos''. 14 

Durante el gob1et·no de Plutarco Elias Calles se reeditaron 

sólo 5 mil ejemplares de Lecturas Clásicas y 50 mil de Cora=ón. 

Diario de un niño de Edmundo D'Amicis. Tambien se fundó. el 28 de 

agosto de 1928~ el per1odic:o La Prensa. 

En la administración de Emilio Portes Gil se imprimiet·on 

silabarios pdra campesinos y s~ estableció. el 27 de mayo de 

1929, el periódico El Nacional Revolucionario el cual, más tar·de, 

adoptó el nombre de El Nacional. En el periodo de Pascual Ortiz 

Rubio se .fundó La Afición. El primer diario deportivo del mundo·. 
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Es a partir de la década de 1930 que en México se empieza a 

consolidar la industria editorial, es decir, a producir material 

impreso ''con regularidad y en cantidad; f1;arles un precia de 

acuerdo con su costo y la s1tuacion del mercado; distribuirlos y 

venderlos comercialmente, con amplitud, e invertir en todo ello 

un capital que pretende obtener utilidades. como todo capital que 

se invierte en cualquier negoc10 11 .~~ 

Fue en 1934 cuando se creo el Fondo de Cultura Económ1ca con 

la finalidad de difundir entre estudiantes univers1tar1os obras 

de econom1a en español. Ante la negativa de vat·1as editoriales 

espa~olas de sufragar la empresa. como Espasa-Calpe, un grupo de 

intelectuales me::1canos. encabe=ados por Daniel Cosía Vil legas, 

decidieron llevarla a cabo. ~principios de 1935 salio el primer 

11b1·0. El dólar plata. traducido por el poeta Salvador Novo. A 

partir de alli esta paraestatal. coordinada por el sector 

educativo. comen~o a producir a un ritmo acelerado. ya no sólo 

obras de economía. sino de ~oc1ología, historia, filosofía. 

geografia. antropología. derecho. estudios literarios, etcétera. 

íambien se establecio la Productora e Importadora de Papel, 

S. A. CF'IPSAl. el 10 c:te septiembre de 1935. Fue el presidente 

La:a~o Cárdenas quien exp1dio el acuerdo para que se c1·ear~. Su 

ObJet1vo es el de producir papel per·iOdico a baJo costo para 

apo~ar el ramo ed1tor1al y periodístico. Desde su fundación el 

gobierno posee el 51% de las acciones y los editores el 49% 

&=Gabriel Za1d (comp.), ''La 1~dustria editorial y la 
cultura", en Daniel Cosía Vi llegas. Imprenta y vida pública. p. L 
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restante. El presidente de esta paraestatal es el respectivo 

secretario de Gobernación. 

Otro hecho importante fue la llegada de los e"iliados 

españolÉ?S a Mexico en 1939. En sus manos estuvieron todos los 

oficios que integran la actividad editorial: correg11· pruebas, 

diseñar" ilustrar, traducir, escribir 1 i bros. hasta Ja 

presentac1on del libro acabado en el que se admira la tecnología 

y el arte. 

A fines de la década surgier·on varias editoriales 

1mpo1·tantes tanto en Me}·:ico como en otros países de 

Hispanoamérica. Nacieron, entre otras, la Unión Tipografica 

Editor·ial Hispano Americana <UTEHA> y la editorial Atlante, hoy 

GriJalbo. 

En esta década un nuevo diario, Novedades (1939)~ compitió 

con El Universal y Surgieron nuevas revistas 

litera~ias, semanarios populares, un nueva gener·o para un póblico 

mayoritario: la histor·ieta, y Selecciones del Reac1erJ's Digest que 

de inmediato captó millones de lectot·es. 

En 1942 se instituye la Cámara Nacional de las Industrias de 

la Celulosa y el Papel con la ~inalidad de proporcionar 

información y asesoría a los socios sobre esta rama industrial. 

Entre las revistas culturales de la époc.:l de$t.::icaron: Abside 

<1937), Letr-as de Mé:<ico <1937-1947>, Occidente (1944-1945>, y 

Universidad de México que desd~ 1944 favoreció la actividad 

1 iterar ta. 

Cat·los Septién Garc:ía es el nombre de la pr11nera escuela de 



46 

periodismo en Mé::1co; se estableció en 1949~ durante la gestión 

de Miguel Aleman Valdes. Ocho años más tarde le siguió la Escuela 

de Periodismo de la Universidad VeracTL!:ana, y en 1957 la 

Universidad Nacional Autónoma de México incorporó a la Facultad 

de Ciencias Políticas la carrera de Periodismo y Comun1cación 

Colectiva. 

En 1959. el Estado puso en marcha la Com1s1ón Nacional de 

Libro de Texto Gratuito encargada de editar y distribuir· 

gratuitamente manuales escalares y cartillas. 

"La Secretaria de Educación Pública convocó a educadores y 

especialistas en todos los campos para que conjuntamente 

elaboraran los te;.:tos escolares. Después de varios ensayos 

positivos, se procedió a la redacción de esos manuales que 

tuvieron un alto nivel academice y adecuada formulacion 

didáctica. La Comision, al ~rente de la cual quedo Martín Luis 

Guzmán, adquirió modernos equipos tipográ-fic:os y con un 

competente personal de dibujantes, cartógra~os. diseñadores e 

. impresores procedió a elaborar millones de cartillas que se 

distribuyeron en todas las escuelas primarias de la República." 1 b 

En 1960 inicia Ediciones Era con la intención de ampliar el 

panorama editorial en el campo de la política, economía, 

sociología y literatura en México. En 1962 se funda la Editorial 

Joaquín Mort1z, cuya produccion se centra en el terreno 

literario, aunque también registra obras de interes general. 

u.Ernesto de la Torre Villar, Breve historia del libro en 
~. pp. 113-114. 
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Una de las acc1one~ dec1s1vas de este gremio v oue refleja 

su desarrollo. es la inst1tucion de la Camara Nacional de las 

Artes Gra~icas v la Cámara Nacional de la Industria Editot·1al 

fundadas en iebrero de 1964. Ambas orqanos del Estado creadas 

para satisfacer las necesidades de las diversas actividades 

industriales oue las conforman. 

Siglo XAI Editores. S. A. es el nombre de la empresa 

ed1tor1al creada en mar:o de 1966. Dentro de sus políticas de 

ed1cion se encuentran la de prooorc1onar al investigador de las 

el enc:.1 as soc 1a1 es 1 os mater l. a 1 es cit1e le perm1 tan conocer 1 as 

nuevas or1entac1ones e inau1etudes del pensamiento contemooráneo. 

En los a~os recientes surgieron nuevos per1od1cos. En 1953 

Siempre~. y en 1965 El Sol de México y El Heraldo de Mexico. eEte 

último b~JO la d1recc1ón. de Gabriel Alarcón~ En 1970 Pt·oc~; 

unom~suno en 1977; Cuestionen 1980.; El Financiero en 1981 .• y b.ª 

.J.:irnaaa en 1984. 

En ld década de 1980 la industria editorial registró un 

1mportant~ de$at·rollo. El 1nc1·emento en la pr·oducción permit10 

oue Mt:::1co e;;oor·tar·a 11b,.os a Argentina. Colombia. España. 

Vene:L1ela. Puer·to Rico y Estados Unidos; las exportaciones 

provenian de Espa~a. Estados Unidos. Argentina y Francia. 

Sin embargo. al 1n1ciars~ esta decada. se pr·esentaron 

~wnd1c1on~s que hacían temer poi· el futur·o oe la orodLtcción 

ed1tot·1al. ''1982 ~ue el a~o ct·ít1co pat·a la industria editor·ial 

m~~1c~na. !.a cr1s1s econom1c3. con la consecuente devaluac10n 

moneta1·1a v la restr1cc1ón de d1v1sas se 1·e~leJO fuertem~nte en 
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esta industria, experimentando importantes incrementos en los 

costes de pt·oducc1ón y por consiguiente una reducción global de 

la venta del libro. En el curso del mismo año~ el precio de los 

libros mexicanos aumentó 75% y el de los eatranjeros se elevó 

150%. De esta manera, el libro se iba transformando 

inexorablemente en articulo de lujo; su precio era coma una forma 

de censura .. implícita q_ue. los ponía fuet·a del alcance de quienes 

Como consecuencia "la carestía del libro se fue agudi=ando; 

las ed1tor1ales tuvieron que r·educ:ir dr.é.sticamente sus planes de 

publicación disminuyendo la produce.ion de sus titulas así corno el 

numero de eJemplares: desaparecieron muchas librerías debido a 

que parte importante de sus ventas se despla=ó a los grandes 

almacenes de autoservicio~ que ofrecían principalmente títulos 

comerciales. Las editoriales que sobrevivieron fueron aquellas 

que controlaban el mercado del libro escolar o puramente 

comercial. En 1982 dejaron de circular alrededor de 150 

publ.icaciones periódicas; un importante número de suplementos 

culturales que ~ueron tradicionalmente medios para democratizar 

la cultura desaparecieron o bien limitaron considerablemente el 

numef'""o de sus piiginas; la publicidad comercial y oTicial 

disminuy6 11
.•• 

f·ara 1990 los planes de produccion de las editoriales 

•"7 t.:'ecil1a Greaves, 11 La Secretaría de Educación Pública y la 
lectura, 1960-1985 11

, en Historia de la lectura en México, p. 366. 

lbid., pp. 366-367. 
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consistían bds1camente en llevar a cabo reimpresiones de libros 

de venta comprobada que no significaban correr mayores riesgos. 

Sin embargo, y a pesar del panorama. dentro de la industr·ia 

editorial se han registrado avances significativos en los últimos 

años~ entre ellos: la creación de editoriales como Cal y Arena 

(19881 y Vuelta, la publicación de una revista especializada. 

Libros de México, que desde 198~ hace públicos los debates sobt·e 

la lectura y la industria del libt·o. Por parte del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes <CNCAI, la reanudación de la 

colección Lecturas Mexicanas y el impulso a las ya existentes: 

Clásicos Americanos, Cien del mundo, Cien de México, El 

Nigr·omante, Letras Nuevas, Regiones, Los noventa, Fin de siglo. 

etcetera. 

Otras instituciones que también producen una extensa 

variedad de 

comerciales~ 

impresos son 

las agencias 

las 

de 

gubernamentales, privadas y estatales. 

educativas~ 

i nformac i 6 n, 

crediticias, 

dependencias 

Este crecimiento, que ha traído consigo el siglo XX, supone· 

la demanda de un gran n~mero de expertos en dos extensas ramas: 

la in~raestr·uctura y la producción de contenidos. 

La infraestructura, donde interviene la parte tecnica que 

sostiene a la industria como insumos y maquinaria especializada 

para imprimir, encuadernar, producir papel, tintas, productos 

químicos, material fotogr4~ico, en ~in, todo lo re~erente a las 

artes gr~:ficas, demanda impresores, negativeros, encuadernadores, 

técnicos especialistas, etcétera. 
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En la producción de contenidos, íntimamente relacionada con 

la infraestructura. participan los editores, administradores, 

escritores. dictaminadores~ traductores, diseñadores~ 

capturiStas, f'ormadores y correctores. Sobre la actividad de 

estos pro~esionales versará la parte central de la tesis. 

En el siguiente capítulo abordaré este tema, pues considero 

fundamental ubicar y delimitar el campo de acción en el proceso 

editor1ai de estos personajes. 
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2. l;:L CORRECTOR, SU "DE-FORl1ACION" Y "CON-FORl1ACION" 

Antes de abordar el tema estimé imprescindible explicar, aunque 

no oe· manera exhaustiva, el proceso de producción ed1tor1al,. 

puesto que la actividad del cor1·ector de estilo es sólo un 

eslabón de las sucesivas etapas de trabajo qL1e comprende la 

elaboración .. de impresos. Posteriormente, mediante entrevistas a 

a~gunos correctores de dtferentes publicaciones, intentare 

discernir las aportaciones de la enseAan~a empírica y académica 

que 11 de-fOrma 11 y 11 con-forma 11 al cot·rector. Para este apartado 

tranScribo cuatro conferencias" que, cons1dero, ayudan a 

fundamentar y a cont1·astar las experiencias de aprendizaje que 

exponen los ent1·evistados. 

2.1 EL PROCESO .EDITORIAL 

Todos hemos tenido en nuestt·as manos un material impreso, trátese 

de libros. revistas. periodicos. envolturas comerciales, en -fin. 

cualquier superficie impresa es ya un producto que ha pasado por 

la5 tt·es grandes etapas que comprende el proceso editorial: 

edic1dn, 1mpt·es1on y acabado. 

L~ in~in1ta naturale2a de los impresos extiende o abrevia el 

tiempo y c'O~tO de la ejecución de estas etapas de trabajo, pues 

no puede compararse la edición de un libro con la edición de una 

envoltura de chocolate, por menciona•· un ejemplo. Pero, la labor 

del corrector de estilo se requiet·e en ambos casos, su área de 

competencia es la edición; obsérvese gráficamente en el cuadro. 

1 Hs1sti a estas conferencias durante la investigación de 
campo. 
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•Como puede apreciarse, se trata de un flujog.rama que ilustra las muchas fases de trabajo 
por las que debe pasar un manuscrito o texto para convertfrse en libro. 

Emp~ 
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EDICJON 

Con esta etapa de tra.-ba.jo se inicia la ruta de pt"odLtccion 

editor·ial, lo que supone dar seguimiento a sucesivas actividades 

que en el medio son reconocidas como: 

a> recepción del origína·l_, 

b) corrección de estilo, 

e> marcaje y composicion tipográfi~a, 

dJ lectura y corr·eccion de galeradas o primeras pruebas, 

e> selección de ilustraciones, 

f> armada de originales mecánicos. y 

g) co1·reccion final para visto bueno. 

Tradicionalmente el proceso de edición se realiza con la 

ayuda de talleres· donde se elabora la composicion tipográfica, y 

de fo1·mador·es quienes efect:L'.lan el armado o formacion de cartones. 

según diseño preestablecido. Actualmente con la incorporación de 

nuevas t~cnclogias _se ha transformado la concepcion de editar 

publicaciones. Los programas de edición más utilizados son 

Ventura. Pagemaker v Windows. 

Esta fase de trabajo inicia con la recepción del original. 

una ve= que este hayr. i;ido dictaminado favorablemente. Enseguida 

debe pasar a cor1·eccion de estilo, el marcaje tipográ~ico, la 

l~ctura y correcc1on de galer·adas o primeras pruebas y la 

correcc1ór1 final para visto bueno, son labor del corrector, quien 

primordialmente cuida el buen uso del español, tanto en lo 

re~erente a semántica, como a la ortógrafía y sintaxis. Y no sólo 

se cuidan aspectos de redaccion. es menester detenerse en el 
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sentido de cada palabra, de cada frase, evitar reiteraciones. Es 

sobre la tarea de este personaje que versa el trabaJo de tesis. 

Cuando el editor considera que los originales mecánicos 

están tbtalmente corregidos, los entr·ega al impresor. 

IMPRESION-REPRODUCCION / ACABADO Y DISTRIBUCION 

Dada la delimitación del tema, sólo describiré a grandes rasgos 

estas etapas de trabajo. 

La impres1on se t·ealiza en talleres especiali=ados y por lo 

común independientes de la casa editorial. 

Para la impresión es necesario considerar el tipo de 

publicación: libro, revista, periódico, folleto, etcétera: el 

tipo de papel que se ut1l1=ara. s1 es a color o blanco y negro, v 

el tiraJe~ con la f1nal1dad de elegir el meJor sistema de 

1moresion-1·eo1·oduccion. entre 

relieve. 

ellos: o.f.fset. huecograbado y 

El acabado comprende la c:ompaginac:ion -ordenar los pliegos 

impresos en orden consecutivo-; el tipo de encuadernación -según 

el número de paginas se indicará pasta dura. rústica, cosida o 

engrapada-; el refine -cortar al tamaño final-, y el empaquetado 

que da paso a la distribución y venta del producto. Para este 

último paso del proceso editorial debe tomarse en cuenta que los 

canales de distribución varían según la naturale::a del producto· 

(científico, liter·ario, infantil~ etc.>, y el perfil del público 

consumidor. razon por la cual el producto se distribuye en 

librerias, papeler1as, tiendas de autoservicio, instituciones 

educativas. bibliotecas. puestos de periodico, etc:etera. 
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2.2 "DE-FOR11AC'iON• Y "CON-FORMACION" 

En 1'1e:.cic:o determinar el número e:-:acta de empres.as y personi\s que 

se dedican a elaborar mate1·ial impreso es casi impasible, n1 

siquiera instituciones como la Cámara Nac:1anal de la IndL1stria 

Editorial Mexicana o la Camara Nacional de las Artes Gr~~icas lo 

si'ben, simplemente porque ellas únicamente tienen como socios 

afiliados a los que pagan anualmente sus cuotas. Tampoco es 

po·~Hbie conocer el numero de publicaciones que se editan 

actualmen~e en el pais. Lo que si sabemos es que toda impreso 

.pr~c1sa de un gran numero de profesionales para su elaboración~ 

entre el los: los cor rectore~ de estilo y de tlpogra-Fia.. 

La correcc1ór1 de estilo, también conocida como corrección 

gra.mat1cal o r·ev1si6n de or1ginales. es la que 9e efectúa en el 

orupnal con la finalidad, no de cot"reqir el estilo del autor, 

sino de deput·ar al texto de posibles errores gra.ma.ticales. Al 

realizar esta labor es necesario tener ''presente la regla de oro 

de la ccrrecc1on de e$tilo: no toc:ar un original si su 

presentación es tan correcta que no la necesita. A veces, algunos 

corr·ectores de estilo. para Justi~icar su trabajo, se dedican a 

sustituir ciertas palabras por sinon1mos de menor propiedad que 

las formas em~lcadas por el autor o el traductor. Este proceder 

no merece aprobac1on. 1
' 2 

La correcc1on tipográfica, tambien conocida como lectura de 

::José Mat·tine;! de Sousa, "La ruta de producc1on del libro", 
en 01cc1onar10 de la ed1c16n y las artes grá~icas, p. 509. 
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galeradas o primeras pruebas, consiste en cotejar el texto 

original con las pruebas de imprenta para comprobar que no haya 

er1·or·es o indicar los que pueda haber en la composición, tanto 

gramat1tales como tipográficas. La corrección de pruebas tiene 

suma importancia debido a que en ellas es fácil tachar, añadir lo 

que faltó del texto o unificar criterios dentr·o de la obra. 

Las faltas que se advierten en las pruebas tipográficas 

deben señalarse por medio de una serie de signos convencionales 

que se colocan en el sitio exacto donde se localiza el error. 

El objetivo principal de que el material destinado a 

impresión pase por un proceso de correccion es el de evitar en lo 

posible errores gramaticales y tipográficos. 

Oificilmente un lector aJeno a la actividad editorial 

advierte la ardua labor que implica el que una ab1·a salga lo más 

perfecta posible, ni ~e las horas que el corrector de tipografía, 

principalmente, dedica más que a silabear a deletrear, a observar 

letra por letra h~sta cerciorarse de que se ha transcrito bien el 

original. 

El medio editorial y periodístico cuenta can un gran número 

de correctores pro'fesionales, poseedores de amplia cultut·a y 

experiencia, que cuidan con gran esmero el te~to que no es suyo. 

Son sus ojos y sus conocimientos los que detectan y evitan 

incontables desaguisados. 

"Las cualidades que se requieren del corrector son extensas. 

Debe tener una vista magnifica y una mente alerta para reconocer 

de inmediato el más mínimo de los et·rores; debe ser capaz de 
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reconocer cualquier tipo que se le presente, aunque solo se t1·ate 

de una letra. Debe poder decir cómci se escriben casi todas las 

palabras sin ccnsulta1· el dicc1onario. Debe ser· capa= de leet· la 

más ilegible y garabateada letra manuscrita de manera correcta -y 

no pocos autores tienen letra de doctor-. De manet·a ideal, debe 

conocer todas las fechas históricas y tener además un 

conocimiento pro-fundo del significado y la forma de cada palabra,. 

se encuentre o no en el Diccionario de la Real Academia. Debe 

saberse todas las frases de Cervantes y todos los pasajes de la 

6iblia, y ser capa;: de descubrir cualesquier citas erróneas. Debe 

saber todo acerca 'de r-eligión comparada y tanto o más de 

econom1a, política y ciencia -y de arte tambien-. De hecho, debe 

tener el conocimiento general más amplio posible. y su va.lía se 

vera acrecentada si puede hablar y escribir, digamos. una docena 

de idiomas 11 
• 3 

"La persona que asume esta responsabilidad debe tener un 

gr·an bagaje de cultura general y un ojo de lince, para que no se 

escape un apellido mal escrito. una información obsoleta o falsa, 

una referencia mal documentada. etcétera. Es un trabajo que 

demanda gran atencion. una memoria enciclopédica y mucha 

e)(perienc:ia. 114 

3 Sean Jennet, The Making oi= Books, p. sq. Citado por Jot·ge 
Alberto Vel~:quez Arellano, ''El peri=il del corrector 11

, en el 
ciclo de conferencias 11 Ed1tores e Impresores de Hoy en el 
B1centenar-10 del Archivo General de la Naci6n 11

, 31 de julio de 
199•). 

•Li:a Inter1an. "Todos los empleos que hay en una revista", 
en Cosmopol1tan, p. 23. 
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reconocer cualquier tipo que se le presente. aunque sólo se trate 

de una letra. Debe poder decir cómO se escriben casi todas las 

palabras sin consultar el dicc1onario. Debe ser capa: de leer la 

más ilegible y garabateada letr·a manuscrita de manera co1·recta -y 

no pocos autores tienen letra de doctor-. De manera ideal, debe 

conocer todas las fechas históricas y tener además un 

conocimiento profundo del significado y la forma de cada palabra, 

se encuentre a no en el Diccionario de la Real Academia. Debe 

saberse todas las frases de Cervantes y todos los pasajes de la 

Biblia. y ser capa~ de descubrir cualesquier citas erróneas. Debe 

saber todo acerca 'de religión comparada y tanto o más de 

econom1a. política y ciencia -y de arte también-. De hecho, debe 

tener el conocimiento general más amplio posible, y su valía se 

vera acrecentada si puede hablar y escribir. digamos. una docena 

de idiomas". 3 

"La persona que asume esta responsabilidad debe tener un 

gran bagaje de cultura general y un ojo de lince, para que no se 

escape un apellido mal escrito, una información obsoleta o .falsa, 

una referencia mal documentada, etcétera. Es un trabaJo que 

demanda gran atencicn. una memoria enciclopédica y mucha 

experiencia. u.-. 

3 Sean Jennet, The Making o.f Books, p. 89. Citado por Jorge 
Alberto Vel~:quez Arellano, 11 El per.fil del corrector'1

, en el 
ciclo de conferencias "Editores e Impresores de Hoy en el 
Et1centena:rio del Archivo General de la Nación", 31 de julio de 
1991). 

•Li:a lnterian. 11 Todos los empleos que hay en una revista", 
en Cosmopol1tan, p. 23. 



58 

ºSiquiera s~a super'ficialmente, el c:orrector debe poseer un 

cómulo de conocimientos que versen sobre el saber humano en 

general, pero particularmente su formacion debe ser lo mtts 

completa posible en las siguientes especialidades: tipografía y 

gramática. El corrector, ademas de lo señalado, precisa otros 

conocimientos, los cuales debe poseer aunque, como se dice al 

principio de esta sección. sean mínimos. Los idiomas mas usuales 

-inglés, .francés, latín- deben conocerse siquiera sea 

super~icialmente o, en óltimo caso, la forma de dividir las 

palabras en tales lenguas. Historia. geogra-fía, matemáticas. 

etcétera. deben conocerse lo su-fic:1ente para que no pase 

inadvertido un anacronismo, un dislate o inexactitud en relacion 

con estos temas. Por lo que respecta a las voces técnicas de 

ciencias. deportes, etcétera. deben conocet·se y, mejor, 

archivarlas a medida que vayan apareciendo. a fin de poder 

consultarlas cuando se dude de su correcta gra-fía."=' 

Entre sus instrumentos de trabajo se pueden mencionar los 

libros de consulta, diccionarios y enciclopedias. Entre ellos. y 

sólo por· mencionar la ínfima parte: Diccionario gr·amat1cal y de 

dudas del idioma, de Emilio M. Martinez Amador; Diccionario 

critico etimologice castellano e hispanice. de Joan Co,·ominas; 

Curso superior· de sintaxis española, de Samuel Gily Gaya; 

Diccionario de dud~s y dificultades de la lengua espa~ola. de 

Manuel Seco; Dicc1onario del Liso del ei:pañol, de Maria Moliner: 

!SJosé Martine:::: de Sousa, Diccionar10 de tipoqra.fia y del 
libro, p. 6:2. 
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Normas de composición ttpográfica, prosodia v ortografía. edición 

de los Talleres Graftcos de la Nación, y el Diccionario de la 

Real Academia. 

Curiosamente quienes real1:=an esta importante l abar. 

normalmente no ocupan la meJor habitación de la casa. Si el 

corrector trabaja en un periódico se le puede encontrar en medio 

de una ruidosa sala de redaccion o frente a una computadora de 

cegadora lu: verde, en ocasiones su mesa de trabajo está junto a 

las rotativas. Si está en una empresa editorial, y si tiene un 

poco de suerte. puede estar ubicado en una espaciosa y soleada 

oficina o tal ve: en un cua1·to silencioso que recuerda el 

monaster·10 medieval, si no, puede qLte lo descubramos en un cuarto 

oscuro de una laberíntica bodega, pero siempre inclinado 

real1:ando su trascendental labor. 

Pero, a pesar del interes que se pone en el trabajo de 

carrecc10n la ert·ata persiste. Hay varios ~actores qu0 las 

producen: en pr1met· lugar un original lleno de correcciones. 

Muchos autores son muy responsables y escrupulosos en cuanto a la 

limpieza de sus originales. pet·o hay otros que no saben cómo 

presentar un texto para.su edición y en los cuales. entre otros 

1nconven1entes. aparecen nombres cuya graf ia cambia de un 

capitulo a otro o b1bl1oqra~ías mal elaboradas que por lo común 

son reconstruidas por el corrector· de estilo. De esas 

mod1Ticac1ones y un1~icacion de cr1ter1os resultan textos plenos 

de erratas que nadie entiende. 

Por parte de los correctores: la inexperiencia, el descuido, 
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la fatiga visual, la ignorancia y los intereses económicos de las 

empresas editoras que pre~ieren que el libro este en dos días, no 

importa s1 tiene 3 o 20 erratas por página. No es de asombr""ar que 

las emp1·esas 1ns1stan en la rapide= del trabaJo para obtener el 

mayor provecho posible, pero este apresLtramiento redunda en 

inevitables descuidos y errores por parte del corrector. 

Otra fuente de ert·atas, que normalmente escapa del control 

de las empresas, es el trabaja de los colaboradores externos, el 

free-lanc:e, simplemente porque al ser un trabajo tempo,-al~ 

remunerado según ntimero de pdginas corregidas, lo que importa es 

leer r·d.pido y en cantidad, no en detenerse eh aclaraciones de 

dudas que representan p~rdida d~ tiempo y de dinero. No podria 

asegurar que todos los colaboradores externos sean descuidados. 

hay algunos muy profesionales. perc una br~ve ~ncuesta entre 

editares consta.ta esta -f.al ta de ética pro~es1onal en el 

''corrector'': lo que el na sabe es que su de~iciente labor 

complica notoriamente los pasos suc:es1vos del proceso editorial, 

en ocasiones hay que rehacer la corrección de estilo o de galeras 

segun sea el caso. 

Como quiera que sea es importante t·ecordar que ''las erratas 

son heridas d~l te~to. Oc=mer·ecen cualquier labor bien realizada 

porqL1e, aun~·~ a veces· no sea cierto, indican descuido por parte 

del corrector. Sin embargo, por mucho cuidado que ponoan los 

correctores en la ca=a y captura de la e1·rata. los libros las 

contienen. unos mas y otros menos. Pocos son los libros que no 

tienen ninguna errata. < ••• ) La errata es una constante en la 
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vida del profesional de la correcc1on Y• paradoj1~amente. la 

Jusf1ficaciOn de ~u pro-fet$ton: si no e::1st1ese la errata no sería 

necesario el cbrrector. La ccr1·ecc1on es una profes1on demasi~do 

compleJa y no es fac1l evitar todos los e1·rores. N1ngün editor o 

autor sensato apabullar a a un corree.ter porque se le haya 

escapado una errata <siempre. natural-mente, que no se trate de 

algo habitual, lo que demostraría poca pericia par·a el oficio o 

mala voluntad en el traba.Jo, Id cual cambia notoriamente las 

cosas>."• 

Con r·elac1on a las erratas. don Alfonso Reyes nos relata lo 

s1gu1ente: "Par·a de una ve= abandonar· el tono solemne y entrar en 

el tono de la mera conversac1on, os r·ecordare que vosotros. los 

artistas grAficos. y nosotros~ los escritores, tenemos -entre 

mLtc:hos e5timulos qLte nos acercan- Ltn enemigo comt:.tn: i la errata de 

imp1-enta. he ahi el enemigo! No permitáis que cunda entre 

nosotros esta eEpecie de v1c1osa flora microbiana. 5iempre tan 

reacia a todos los tratamientos de la desin~ecc1on. Generalmentet 

cada correccion da lugat a nuevas erratas. A la errata se la 

busca a la lupa. se la ca:a a punta de pluma. se la aisla y se la 

sitia con cordon sanitario ••• y a ultima hora. entre las formas 

ya compuestas. cuando ruedan 1 os e i 1 i ndr·os sobre los mol des 

entintados, 1hela que aparece venida no se sabe de dónde. como s1 

fuera una lepra connatural del plomo~ Y luego tenemos que 

remendar nuestros libros con ese remiendo mal pegado que se llama 

la fe de erratas~ verdade1·a confesión de parte y op1·obio ~ob1·e 
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oprobio. Ya es conoc1do el caso de aquel l 1bro en c:uya última 

página se qu1so asentar una declaración orgullosa: 'Este libro no 

tiene erratas'. y la Fatalidad hizo que se pusiera: 'eratas' en 

ve:: de ~ef"'ratas,. No hace mucho tiempo, e::asper.ado sin duda, 

cierto escritor centroamer1cano acud10 al expediente de plantar 

en uno de sus libros una estampilla que decía: 1 Erratas a JUcio 

del lector'. Y de mi os contare que, hace algunos años, y cuando 

todavia no se me formaba el callo del 0~1c10, me puso en cama, 

presa de una verdadera fiebre nerviosa. la apar1c1on de cierto 

libro mio que estaba plagado de erratas. Ventu,-a Garc1a Calder·on 

escr1b10 entonces un epigrama impagable: 'Nuestro amigo Reyes-

a~irmaba- acab• de publicar un libro de er·r·ata5 acompa~adas de 

algunos versos~ .'' 7 

Pero. el trabajo del cor·rector no se 11m1ta únicamente a 

detectar erratas en el te>:to y evitar·las. Tamb1en a él le 

corresponde cuidar todo el proceso de edic1on. Pot· eJemplo, no 

sólo vela por el cuerpo del libro: prólogo, capítulos. incisos, 

sL1binc1sos, conclusiones y b1bl1ografia. adem~s supervisa y 

corrige todas sus partes: portadilla, portada, p~g1na legal y 

colofón; normalmente elabora los indices~ de contenido, 

onomast1co y an~lit1cc: cuida que pies ce pagina y cornisas sean 

colocada~ en su respectiva pagina. A todo esto hay que agregarle 

los Tol1os, las grá-f1cas, los grabados o 1lustrac1ones y los pies 

de grabado. 

'Alfonso Reves, ''Escritores e impresores'', en La exper1enc1a 
~~- pp. 172-173. 
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En las publ1.cacione~ per10dicas (revistas y periódicos>, el 

corrector cuida todos los elementos de cada pagina: tipografia, 

cabe:as. pases. elementos gr~f1cos y folios. 

Na-da justifica una ed1c1on mal cuidada, ni las prisas ni los 

bajos salarios. Una publ1cac1on no solo es un obJeto comer·cial, 

es un instrumento de cultura. es un medio par·a acceder al 

conoc1m1ento. Educa no solo por· la materia de oue ~rata. tambi~n 

enseffa como fundamentar documentalmente los contenidos. a traves 

de constr·u1r notas ae pie de pég1na o elaborar un~ b1blio9raf1a. 

Para lograr Que este cu1d~do sea constante en las ed1c1ones, 

es trabaJo en el que contribuye el cor·rec~or. S1 ~1 no está bien 

prepa1·ado. s1 na tiene los canoc1m1entos para enfrentar cada uno 

de los problemas que trae consigo la labor· de editar-publicar 

difícilmente se conseguira que la publicación cumpla su ~unción 

de educar-. 

Pero, ¿como se ~orma un corrector? Para explicar este 

proceso formativo acudí centros educativos~ empr·esas 

editoriales y periodísticas e incluso a ciclos de conferencias: 

donde encontré las siguientes respuestas: 

A nivel académico. en las carrer·as de Periodismo y Comunicación 

Colectiva~ y la de Letras Hispánicas (en su sistema abierto> de 

la UNAM se imparte una materia denominada Trabajo Editorial y de 

Imprenta, Técnicas de Jmpres1on o Tecn1cas de Ed1cicn. Los tem~s 

que se abordan son: 

-Proceso editorial: recepción de originales, correccion 
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(simbología>, familias tipog1·af1cas. d1agramación de per16d1cos, 

revistas y libros. y sistemas de puntos. 

-Impresión: su historia~ procesos de impresión: offset, 

huecograbado, litografía, tipografía, clases y tipos de tintas 

para impresión, y medidas~ pesos y clases de papel. 

-Acabado y distribución: compaginac1ón, encuadernación, 

refine y empaquetado. 

Las carreras de DiseAo Grafico o Artes Gráficas, impartidas 

en d1ver·sas universidades, escuelas e institutos de la república 

me~:1cana. brindan al alumno diversas materias relacionadas can el 

proceso ed1tor1al y los medios de impres1ón-reproduccion, pero 

cuando se trata de la cor1·eccion tamb1en se limitan a la 

enseñanza de la simbologia convencional. 

Otras escuelas de nivel super·ior como la Universidad de la 

Comun1cac1on y la UAM-Xochimilco han instituido diplomados en 

edición. Uno de ellos ''El proceso de decisión en la producción 

editorial'' tocaba los siguientes temas: 

-Determinacion de las características editoriales. 

-Características de la edición. 

-Dr1g1nales. tipogra~ía y diagramación. 

-Negativos en color. 

-Impres1on. 

-Derechos de autor. 

En unas y otras la ''formacion'' del corrector quedó reducida 

solo a la enseñan~a de lo~ símbolos de corrección o en el meJor 

de los casos a unas cuantas practicas escolares. 
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Cons 1 de ro que Ltna for·ma de subsanar las car· ene 1as de 

aprend1:aJe practico en los planes de estudio en las 

universidades seria Jnst1tu1r acuet·dos de Serv1c10 Social en las 

areas de correcc1on de las diferentes dependencias of1c1ales que 

elaboren publicaciones~ entre ellas: el Ar-chivo General de la 

Nación. ConseJO Nacional para la Cultura y las Artes. Instituto 

Nacional de Bellas Ar·tes. Instituto Nacional Indigenista. 

Secretar·1a de Educac1on Pública y en la Universidad Nacional 

Autónoma de Me:-: l ca~ 

Por su par"te. la D1recc1cin General de Fomento Editorial de la 

UN~M. pr·eocupada en la formación de profesionales, organizo el 

''Curso de Planeac1ón, Adm1n1stración y Producc1on Editor·1al 11
, 

donde se incluyen los siguientes modules: 

l. H1stor1a del libro: antecedentes y generalidades (8 

hot"as;. 

ObJetivo: Tener conoc1m1ento global del origen de los 

impresos en gene,·al, y de libros y revistas en particular~ en 

Mex1ca y en el mundo. así como de ~u trayectoria. y comprender el 

libro como un hecho h1storico. social y cultural. 

~. La industria editorial en Mex1cos características y 

problematica <16 nor·as). 

ObJetivo: lntroducir y dar al alumno una v1sion pano1·amica 

de la tndustr1a ed1tor1al en nuestro pais y de sus tendencias en 

el contexto internacional. así como de los diferentes elementos 

involucrados en el ciclo que va del autor al lector. 
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3. Planeacion editorial y dictamen C12 horas>. 

ObJetivo: Brindar los elementos necesarios para distinguir 

los diferentes tipos de publicaciones que comprende el trabaJo 

editor1~l. y que determinan el estilo o características de una 

ed1tor1al en particular; así como aquellos elementos involucrados 

en la decisión de que y cómo editar. 

4. El p1·oceso técnico de edición: tipografía, diseRo 

tipografico y producción (20 horasJ. 

Objetivo: Dotar al alumno de los conoc1m1entos y habilidades 

que implican las actividades de producción fisica de una 

publ1caci6n Ccorrecc16n. marcaJe tipográfico, dise~o. impresión y 

encuadernac1on>.ª 

5. Admin1stracion y mercadotecnia editorial (20 horas>. 

ObJetivo: Conocer· los difet·entes aspectos que comprenden la 

dirección y gestión de una empresa editorial, asi como la 

pt·omoc16n, distribucion y venta de li~,·os. 

6. Aspectos Jurídicos de la actividad editorial (12 horas>. 

Objetivo: Tener un conocimiento general de los aspectos 

juridico-normat1vos que se relacionan con la edición, publicación 

y circulación de libros y revistas. 

7. Publicaciones cientíTicas y técnicas C20 horas). 

Objetivo: Brindar· los conoc1mientos y habilidades necesarios 

para la edición de teKtos científicos y técnicos. 

Según la convocatoria Cabt·il de 1991>. su objetivo central 

YComo puede apreciarse, tampoco este curso dedica un módulo 
especiTico al trabaJo de correccion. 
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es el de proporc1onar capacitación y actuali:acion para el 

desempeño de funciones de alto nivel en el trabajo ed1tor1al. Los 

requ1s1tos: estudios mínimos de bachillerato, aprobación de un 

e~:amen ·de selecc1on. entrevista con el coordinador general y, 

además!" la cuota de inscripcion que fue de $1,350.001).00. 

A nivel gremial, la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana CCANIEMJ cuenta con un centro de capacitación que tiene 

por f-indlidad estimular y prof-es1onalizar las actividades 

editorial y comercial. Los cursos que o.frece van desde las 

''Opc1ones de inversión bancaria para la 2ndustr·1a editorial'', 

hasta el ''D1se~o de portada 1
' y ''Correcc1on de estilo''. Las cuotas 

para as1st1r a estos cursos oscilan entre los 300 y 500 mil 

pesos. dependiendo las horas-clase. 

A partu· de 1990 la CANIEf"I instituvo el "Seminario de 

introduccion al mundo del libro y la revista''. auspiciado por la 

Beca Juan GriJalbo. y dirigido a estudiantes universitarios, 

empleados y colaboradores e::tet·nos de editoriales y librerías con 

el obJeto de proporcionarles una vision profesional~ global e 

integral de la industr·ia y comercio del libro y la revista. Sólo 

30 fueron los elegidos. Los temas que se desarr·ollaron en 30 

hot·as de clase fueron: 

l. Antecedentes: historia del libro y la t·evista. 

Il. Producción: del autor al editor. 

III. Comerciali=acion: de libros y revistas 

IV. Adm1nistracion y finan:as: maneJo de una editorial. 
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v. Conclus16n: et1ca~ creatividad· y trascendencia del 

librero y del editor de libr·os y revistas. 

Aunoue estas i nst 1 tuc iones se han preocupado por 'fr.11·1·nar 

pr·o.fes1ona.les en el é\t·ea. editorial v de maneJar tem-:.s como la 

hlstoria del l 1bro, l<:t adm1n1str·ac1on de un21 1.3mpre5C\ edi tor1al, 

los procesos t1pograf1cos v de 1mpres1on~ incluyendo a la 

corr"eccion, solo se han oc:t..1pado de las cuestiones techícas: 

s1mbolos., m~rcaJe t1pograt;:ico, d1agramac:1on y, en ciertos casos. 

hasta de ortogra.f:ía. 

En lo Que ~especta a las empresas editoriales y periadisticas, la 

1nves~1gacion me conduJo a v1s1tar corrector·es~ jefes de 

redacc1on y editores, a quienes me d1r1gi con una prequnta mas: 

¿cudl set·í~ el camino par.:1 t-o,·mür correctot·es? 

-Juan Anqu!o, J~+:e de redacción de La Jornada: 

"Yo creo que la. base -ta.1 ve;: esté hablando por expe1·1encia 

pr:op1i\-,.. la base es mas un conoc:1m1ento de los pt·ocesos 

~olit1cos, econom1ccs. sociales, culturales, una concepc1on de la 

htstor1a ae Mex1co. de la historia lat1noamer1cana. de la 

historia mundial. y a p~rtir de ah1 entrarle m~s a las cuestiones 

del lengua.Je, propiamente del idioma español. Porque es una 

pos1c1on bastante delicada. es decir. que verbos se uqan en la 

cab~za. por· qL1e- se le da tcd giro; cuando se obset·va una 

defH:tencia en ~lguna nota que 1mpl1ca una postura política.~ que 

en el fondo 1mpl1ca tomar· partido o compromiso por tal o cual 

causa, etcétera. Con tener un buen conoc:1miento del lenguaJe, del 
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idioma, no es su+1c1ente para captar eso. Nosotros hemos tenido 

mejor e::per1enc1a con compañeros que saoen que pasa con la 

perestroika. con Bush, con las balsas. con la OPEP~ que con 

com~a~eros eJercitados en la correcc1on de estilo. pero que no 

saben nada de estos procesos." 

-Carlos Narvde~, jefe de redaccion del unomásuno: 

"Oejame pensarlo •.• Se supone que ya se tiene gente con 

cierta preparac1on. no se va uno a poner a ense~arles gramática, 

porque eso se aprende en la primaria. bueno debería. Sería una 

or·1~ntacion pa1·a que ~e int~resara más en la lectura de 

per1ód1cos. para que se inter·esara mas en los temas de 

actu~l1d~d. par·a t1·atar de fo1·marle un c1·itcr·10 per1od15tico que 

no lo podría def1n1r exactamente. un criterio sobre el interés 

que puede tener· oara la gran mayoria de la gente cier·t~ tipo de 

informacion. Creo que seria muy dificil determinar un programa de 

estudios." 

-Antonio Ramire=. corrector de estilo de Excels1or: 

'
1 La corrección en México esta deteriorada, esta en bajo 

nivel ¿y sabe por que?, porque no hay gente preparada, eso es lo 

que pasa. Mire usted. que lastima, hay muchas escuelas de 

per1od1smo. pero enseAan al reportero. mas no al corrector. Ya 

cono:co a varios reporter·os que han salido de la Septien García y 

buenos reporteros, pero correctores no los hay porque na hay 

escuela. Es un trabaJa que se toma así por~ digamos, porque no 

hay otra cosa que hacer, y cualquiera sabe leer .•• pero leer no 

es corregir: sabe leer, pero no sabe corregir. Ense~ar a corregir 
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ahí está el problema, no se cómo decirle como se puede enseñar a 

un corrector porque no hay escuela~ que YC! sepa no la hay. 11 

-Vicente Monroy~ corrector de galeradas de Excélsior: 

"No hay escuela para el corrector, lo único que podemos 

hacer es agarrar un libro de gramática~ leet·lo y aprenderlo. Con 

la practica se va haciendo, a traves de muchos años y mucho 

empeño, porque no hay escuelas. Tamb1en al ojo hay que educarlo 

. para que lea con rapidez y prec1sion. y eso lo hace la práctica. 

Yo d1r1a que lo esencial es la g1·amática, la practica y el oJo: 

educar al OJO con la pr·actica y conoc1m1ento del tema, eso es lo 

que hace al corrector. No hay escuela. La mayoría de los 

correctores de aqui, y en qeneral, nada 1nas se conforman con el 

uso de la g y de la j, con la c. s v z. y se olvidan de lo demás. 

Algunos muchachos estudiaron letras, algunos saben griego y 

latín, ya estudiar·on letr·as vivas y muet·tas. Sólo el 20% de los 

correctores de cualquier· lugar estan bien prep~rados.' 1 

-Sonia Al cal d., directora de Publicaciones del Archivo General de 

la tJacion: 

''Efectivamente, no hay una escuela donde se pueda aprender a 

corTcg:.r. TL' podrí.:i d-=-cir que yo con trabajos domino la. 

gr-amatica., sov correctora de oficio y de todo el sentimiento que 

tengo por corregir, nada más. Muchas veces llego a captar errores 

incluso qramat1cales sin poder de~intr tecnicamente, por decirlo 

así. en algún apartado de la gt·ámatica qu~ e1·1·01· es, pe1·0 siento 

que es un error. Claro. esto despues te obliga a consultarlo y 

entonces ya aprendes qL1e fue una mala conJugac1on o qLle la 



71 

sintaxis no es correcta o que el acento no va o que la puntuac1on 

puede ser de tal o cual modo. Sin embarqo. he tenido la 

oportunidad de tomar algunos cursos de redacc1on y todo este 

conJuntb de e:<per1encias, desde el t~abajo diario hasta la 

posibilidad interpersonal de los compañeros ya dentro de la labor 

y los cursos, todo este conjunto de posibilidades que se te van 

presentando. te van muchas veces si tua.ndo~ formando. 

De~initivamente yo ~ormaria correctores sobre la práctica. Para 

empe:ar Qu1za integra~ia a un e~:celente maest1·0 de letras que 

tuviera una sens1b1lidad muy especial por la gr·amatica; no me 

gustaría que fuera muy exhaustivo un curso"de gramática donde ya 

nada mets te revuelven con tantas reglas. Ou1=~ ped11·1a que 

leyeran un libro por semana. En ritaterias no ubico cómo 

integra1·las pero por lo menos yo integraría una excelente 

bibliog1·a~ia de libros de consulta v ha1·ia mesas de trabajo donde 

se pudiera abrir un diálogo y comentat· todos y cada uno de los 

libros de consulta y los pondria a trabajar mucho~ mucha 

.Práctica. ademas de redaccion.'' 

-Osear Madrigal, corrector· de estilo de Editorial Trillas: 

1'Al menos por m1 exper1enc1a, no existe mucho interés de las 

empresas por educarlo a uno~ porque uno siga aprendiendo. Uno 

tiene que aprender sobt·e la marcha. pero hay cosas que se qLtedan 

volando v uno se las tiene que p1·ocurar como pu~da. De repente 

hay gente como yo, que estudió letras, pero el trabajo de 

corrección es especial~ ~unque hayas estudiado letras eso no 

qarantiza tu tt·abajo como corrector. De hecho todos los 



72 

correctores se .forman en la práct1c:a, realmente no hay ninguna 

escuela en México. o al menos yo no conozco ninguna, que te dé 

cursos buenos de cor·r·eccion. Está esto de la Camara, per·o son 

caros y te piden que trabaJes en una editorial, entonces es 

dificil .formarte como corrector. 

-¿La editorial los estimula para que asistan a los cursos? 

-Para nada, entonces es ~t·ustrante porque por un lado te 

exigen calidad y por otro Jade no te dejan ni prepararte para 

adqu1rirla n1 eJer·cerla. Y se va uno atro-Fiando~ necesita uno por 

su cuenta irse cultivando, irse re~rescando porque s1 no hasta la 

ortogr·a~ía puede uno perder.'' 

-Ma. Anton1eta Mayor·domo. ·:oor·dinadora del Departamento de 

Cor·recc:16n de Plaza Valdes Ed1ton~s: 

''La tipograFia v el marcaje tipogr~~1co son mt1y importantes, 

el corrector debe de conocer los símbolos universales. A veces 

los muchachos saben de compt1tac1on per·o no maneJan un lengLtaje 

tipograf1co, no les puede uno decir ~la caJa~ o que pongan el 

símbolo de abrir oor·que no lo conocen. no saben lo que son 

versales y versalitas. Hay que adentrarse en esto. por eso se 

llama artes gra~icas, porque no nada mas es hacer l~ tipograf1a. 

ha.y que darle un estilo t1pogr-d.fico al libro. La correccion 

requiere de muchos detalles, de mucha eaper·1encia y 

de~1n1tivamente la escuela no se las va a dar, solo la práctica. 

Ahora. los pocos cursos que ha.Y relac1onados con la correcc1on 

~on caros. entonces las per·sonas qt1e puedan pagarlos -porque aquí 

la ~mpresa no los paga o en todo caso la mitad- son los únicos 



73 

que van a aprender y los demás nos vamos a-quedar sin el 

c:onoc1m1ento." 

-Eugenia Huerta. exgerente de Producción de Siglo XXI Editores: 

"Cada empresa se constituye en una escLtela para formar 

c::orrec::tores, no le queda de otra. no puede acudir a egresados 

un1versitar1os porque muchas veces n1 escribir saben. n1 siquiera 

buena ortogra.;:1a tienen. Lo que yo creo es que e5os sem1nar1os 

muy abur·r1dos de tesis qu1=a se debe1·1an convertir, en la 

practica. en la Preparactón para que Ja gente pueda elabo1·ar un 

texto min1mamente legible. a eso se deceria aspirar. Eso5 

sem1nar1os oeber·ian formar· personas que puedan ser ouenos 

lectores, ya no correctc~es pot·que no todos van a v1v1r de la 

correcc16n. simplemente que haya lectores cr¡ticos. A lo que 

debemos aspirar es que todo egt·esado un1versitar10 sea buen 

lector, un cr·1t1co. que diga: ~este l;br·o no lo compro porque 

esta lleno de erratas~. para las que van a v1v1r de la 

correcc1on yo les daría cosas de economía, de ciencia, de 

literatur·a. Seria una escuela mult1disc1pl1nar·1a, en la que se 

leería mucho, y se har1a mucha criticd. Una escuela que preparara 

a la gente pat·a que pudieran ser correctores y que pudieran ser 

qu1:a muchas otras cosas, pero darles una v1s10n del mundo útil. 

Yo creo que habr1a que hacer· un plan de estudios muv cuidadoso 

con, obviamente. sus fuertes dosis de gramat1ca espa~ota, una 

gran cantidad de lecturas. comentar1os, int~r·camb10 de opiniones, 

Y al mismo tiempo también una cosa general de cultura de otras 

él.reas. 11 
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-Consuelo S~1zar, directora de HoJa Casa Editorial: 

"Las escuelas practicas en Mex1co son las industrias 

editoriales, las empresas, porque cuando uno generalmente entr3 a 

trabajar es porque a uno le gusta leer, uno cree que porque lee Y 

tiene buena ortograf.ia ya puede, pero bd.s1camente todos los 

conoc1miento» tipográficos que necesita conocer un corrector, 

tanto de estilo come de galeras, los va adquiriendo en la 

practica y los va. adqu1r1endo dentr·o de la misma empresa. Yo 

acabo de estar en Madrid, y ,·is1te una de sus escuelas 

t2pograf1cas importantes, y ellos bAstcamente lo que estaban 

haciendo era crear una escuela para editores. Las materias que 

ellos incluyen son, por supuesto, conoc1mi2ntos tipográficos~ 

tipos de letras, tipos de interlinea. maneJos tipograficos. Una 

cosa es la t1poqraf1a y luego conoc1mientos generales de la caja 

tipográ~1ca1 como van tus medianiles. cómo van tus ~olios. tus 

capitulares, tus cornisas. todo esto. Creo que tambien valdrían 

la pena unos conoc:im1ento_s generales de grama.tic:a y de or·tografía 

y. bueno. incluirla algo de cultura general.., 

-Al í ChL1mac:er-o, 

Ec:onomic:a: 

corrector de estilo del Fondo de Cultura 

ºLa única manera de hacerse corrector es estando dentro de 

la imprenta. dentro de la empresa, y no se puede ser corrector de 

pruebas líricamente. tiene que sPr entrando a los talleres y 

estar siempre atento al traba.Jo. Es un oficio f~c:il de aprender 

cuando se tiene una cierta cultura. cuando se sabe 

~undanientalmente ortografía. Ahora, hay personas que saben mucha 
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ortograi=ía pero que no pescan nunca una errata. no tienen la 

hab1l1dad. la agilidad mental o visual pa~a v~rla. Entonces esos 

nunca seran correctores de pruebas. Se r·equ1ere una preparacion 

especial para captar lo que esta mal colocado nada mes. no es 

nada del otro mundo. 51 se tiene ortografía. s1 no se tiene 

ortografía Jamás se puede ser corrector de pruebas ¿que 

correg1ria? Entonces se requiere para ser· cor·rector o haber sido 

un caJ1sta que ya aprenden un poco o un mucho de ortogra~~a o ser 

una persona leida. 
0

L5 ünica ~arma de tener una buena ar·tagrafi~ 

no es leyendo gram~t1cas. es leyendo 11br·os. Ahora con la~ nuevas 

m~qu1nas no se. pero hacer un cor·rector sin que haya 1morenta es 

diFicll. es muv teór·1co, es muv abstracto, dece haber un 

corrector con imprenta. El cor·r·ector debe saber· s1 on es~ l1ne~ 

caben tantos caracteres, debe saber si pL1ede ajustarse a un 

espacio. debe saber· muchas cosas v solcimente lo 109r:1 asom~ndose 

al taller·, al trabajo, ver todo el proceso. irlo conoc1endo·. El 

corrector deberia saber muchas cosas, no solo gramática y pescar 

erratas. 1
' 

-Luis Franco, editor de Cal y Arena: 

11 No hay una escuela. no hay clases que se estiain dando en 

ninguna un1vers1dad. Yo creo que la primera virtud qué d~be tener 

un corrector es ser buen lector. porauP prPr:1i:::im~nte drJ e'.Ei:c sale 

la gente oue conoce el lenguajP, la gente que e::.td al dia en las 

nuevas tendencias de como estar escr1biehdo, cómo esté. 

evoluc1onando el lenguaJe y sobre todo gente que esta le.Yendo 

constantemente per·1od1cos. t·evistas, l1br·os y mate1·iale~ de este 
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estilo. Ahora. yo no cono:co a alguien que tenga esta foymac1ón 

.de escuela, yo no soy editor de carrera. yo soy historiador. Pero 

más bien serf.a. esto en la marcha, digamos que esto se da dr-i'".,.de 

empe=:ar- a escribir en suplementos., corregit· suplementos. Yo 

tamb1en empece asi: primero escribiendo y despues cot·r1giendo los 

suplementos. Más que nade seria eso: ser un buen lector y un 

lector vot·az. lF'ara formar c:orrector·es? De entra.da tienes que 

tener un taller de redacción. qué quiere decir esto; cómo hacer 

una .frase. en que consiste la puntuacion porque incluso yo he 

corregtdo, yo trabaJe bastante en el Instituto de Investigaciones 

Est&t1cas de la UNAM. y yo corregia or-1ginales de invcst1gadores 

q1..1e no ~aben esct·1b1r. Entonces. primero un c1 . .u·so de redacción 

elemental o si no elemental necesaria, con muchas lecturas y 

p,·opuestas de como puntear. como acentuar. cómo marcar, de otra 

manera no hay pos1b1lidades." 

A c:ont1nL1ac1on presentat·e las referencias que se hicieron al tema 

en dos ciclos de conferencias .. Comenzare con el ciclo "Editores e 

Impresor"es de Hoy en el Bicentenario del Archivo General de la 

Na.c:1ón 11 real1::ado del :. de Junio al 26 de agosto de 199(>. 

La '!!.19u1ente conferencia. llevó por titula 

responsabilidad del editor"t sustentada por el doctor J_orge 

Avendaño Inestri llas. subdit·ector general de Editorial Prensa 

Médica Mex1cana, el día 17 de Jul10 de 1990. 

"Partamos de la base de que todos los que nos dedicamos a la 

tarea ed1tor1al hemos c:l"'ec1do c:on el amor hacia las 
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publ1cac1ones. Unos empe=amos por el camino del periodismo; 

otros, como escritores: los de mas allá. trabajaron a son dueRos 

de una imprenta: los hay quienes. 1ncl inaoos por la part.e 

com~rc1al, se lan=aron a instalar una librería; también aquellos 

que, en su vocac1on por la cultura. proporcionaron el dinero para 

que se h2c1er-a una publ1cac1on. Al lado de ellos. en la linea de 

produccion, hay otros mas que traducen, d1se~an. corrigen. 

encuadet""nan, c:hstr1~uyen o adm1n1stran publicaciones. iodos 

tenemos que ver con todo. Y, en gener·al, el producto de nuestro 

es~uer:o e~ un impreso al que llamamos l1br·o, per1od1co, revista. 

+ollet.o, etce~er·e. 

''t ••• > Yo creo que en todas las orofes1ones hubo un momento 

en que no eY.1st1a una del1m1tac10n muv clara de las 

car3cter1stic9s de quienes las eJercian. En med1c1na. al ba1·be1·0 

se le llama c1ruJano! en la JLirispr-udenc1a. el 't1nter1llo' se 

autonombraba abogado; en la odon~ologia, el ~sacamuelas~ aplicaba 

sanguiJuelas para sangrar· al paciente; el capor·al era veter1na1·10 

y es1 sucesivamente. Las profesiones se consolidan y adquieren 

rango propJo cuando alguien define claramente sus funciones 

centro de la ciencia v la sociedad. 

''Las oro.fes1ones. al adqu1r1r un perfil pr·opio. hacen surgir 

oblig~damente las instancias educativas capaces de oreparar 

ind1v1duos aptos para desempe~ar esas profes16nes. La h1sto1·1a 

nos ense~a Olte esa es la evoluc1on natural en el trabajo del 

hombre. Esa evoluc1on sustituye a la 1mprov1sac1on~ al 

aprend1:aJe autodidacta. al 'chicharismo' <ser ~ch1charo' es, a 
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v~ces. una situación degr·adante del aprendiz>. a la aventura y a 

la audacia de creer que el único camino para aprender es el de 

echar a perder·. Muchos de nosotros <edito1·es y director~s de 

ed1c1ones> asi nos hemos formado. y a mucho orgullo lo digo, 

porque muchos no tuvimos donde aprender n1 de quien apr·ender n1 

como aprender. Pero, icuánto es~uer=o. cudnto tiempo, cuánto 

dinero nos costó lograr·lo~ A muchos nos h1::.c falta escuela. 

Sabemos bien qLte la escuela no lo es todo, pero si con ese mismo 

cr1ter10 JU:Q~r·amos las otras profesiones, estaríamos aceptando 

que Jos arquitectos, los cardiologos, los químicas y los 

adm1n1strodar·es aprendieran a base de 'prueba y error" en ve:: de 

as1st1r a la universidad. Seria punto menos que catastro~ico. 

·"Tomese. como ejefnplo, este magnifico ciclo de mesas 

f"RdOndas. Alqu1en ha dicho que es el meJor curso para aprender 

como se hace el trabaJo ed1tor1al. ¿Ouién se ha negado a 

part1c1par en este esfuerzo? Nadie. ¿Quien no est~ dispuesto a 

sacar ense~anzas de el? Nadie. Pero este evento. por importante 

que sea. corre el peligro de diluirse en el aire unas cuantas 

semanas despues de Que tet·m1ne. ¿No estar·iamos todos dispuestos a 

prolongar sus bene~ic1os? Creo que la respuesta es unanime. Si. 

1vamos a mantener vocaciones; vamos a canali:ar exper1enci~s: 

vamos. entre todos. a 

pr·o~es1onales 1 ~sta es. a 

impulsar 

m1 modo 

nt1evas gener·ac1ones de 

de ver~ una de las 

responsab1l1dades +undamentales del editor. 

"1-\unqu~ las y muy elogiables. son pocas las 

p~s1b1l1dades de orepa1·ar a un director de ediciones. Acuí. con 
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ocasion del segundo centena.ria del Archivo Gene~·al de la Nac:1on~ 

se han reunido editores e impresores mexicanos de hoy. ¿Tendremos 

suf1c1ente visión para ver hacia el futu1·0? ¿Se1·emos capaces de 

conjunt~r esfuer=os para renovar a los hombres y las mujeres que 

hoy trabajan en estas dos 1ndustr1as: la ed1to1·1al y la de artes 

graficas? ¿Podremos esperar, en ese editor del futuro. no sólo 

una capacidad f1nanc1era sino un perfil profesional y el 

aprendi=aJe necesario para serlo? Tengo la esperan=a de que así 

sea. ¿Podriamos rectif1ca1· Jos costosos caminos de la 

improv1sacion? Tengo la seguridad de que si. ¿contribu1remos a 

d1sm1nuir el costo social. econom1co y humano que hoy significa 

el tener un editor· o un director de edic1ones? Cr-eo que nuestro 

deseo es sumar voluntades pat·a lograr estos obJet1vos. 

''Por primera ve=. se ha logrado reunir a tantos y tan 

distinguidos personaJes de las varias especialidades de la 

industria editorial y grafica. No nos vayamos, satisfechos. 

después de dar o rec.1b1r una c:onferenc:.ia. Eso no basta. 

Analicemos, en conc:ienc1a. cómo podríamos c:omprometernos a elevar 

el nivel de nuestra tar·ea. 

''lPodríamos contribuir con nuestra expet·iencia y poner·la al 

servicio de las instituciones educativas para ~armar a lo~ 

editores y tipogr~fos del siglo XXI? ~Podría constituirse un 

conseJo para logr·ar que se cal1f1cara social y profesionalmente a 

quienes hoy ejercemos nuestro trabajo sin reconocimiento alguno? 

lDest1nariamos parte de nuestras ganancias para est1mulat· a 

quienes todavía no despiertan a la vocacion de ser editores? 
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lPodríamos convencer a nuestros gobern~ntes para que nos 

defendier·an del =colon1al1smo intelectual~ multiplicando los 

est imulos para los autot·es y editores na.e 1onal es? 

''Las respuestas nos pueden 1nd1car lo que seran. en los a~os 

por venir·, estas dos industrias. cuya m1s1ón es la misma que la 

del hombre al nacer: lanzar un primer grito: v1v1r y comunicarse 

con sus seme;antes.'1 

Anora. el ciclo de con~erenc1as '1 Encuentro de Editores en 

Humanidades:•. celebrado en el Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, del 11 al 15 de marzo de 1991. A 

cont1nuac1on el punto de vista de tre~ conferencistas. 

1. ''Progr'am? permanente de form"1.C 1 ón ed1 to,-1 al . Cure:. o de 

Planeacion. Admin1stracion y Producción 

licenciado José Arturo Souto Mantecón. 

Editorial", por el 

''Un hecho fac1l de constatar por todos aquellos que están 

relacionados con el mundo del libro. es que en nuestro país no 

existe una escuela o inst1tuc1ón que forme y capacite para el 

traba.Jo editorial. Salvo algunos de los aspectos y procesos 

part1cular·es que implican la pr·oduccion de un libro o .de 

cualquier ot1·0 documento. como es el caso del d1se~o gra~ico. que 

se aprende de una manet"? f.ormal. en e~cucla~; las ha.bilid.tJt::os, 

destre~~~ y cono~1m1entas de las ciernas act1v1dades relacionadas 

con la ~d1c1on se adqu1e1·en en el eje1·c1c10 concreto y cotidiano 

de esta labor. 

"f'"+?sulta claro, sin embargo, que en Ltn mundo de rd.pido 
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desarrollo c:ientif1co y tecnológico. donde la información, la 

comunicación y el conocimiento son elementos indispensables y 

claves para la sobrevivencia y el progt·eso; en el que se tiende a 

la especialización, segmentación y diversificación de los 

mercadas, en un conte>eto de fuerte competencia y donde, además, 

se han producido importdntes transformacion~s geopolíticas, la 

improvisación ·no tiene cabida. Má>:ime en el quehacer editorial, 

donde la competencia no solo se da entre editoriales, sino 

también frente a otros medios de c:"orñunicación e infor-mac:ión. De 

alli que la necesidad de establecer c:Lwsos 'formales y permanentes 

pilra formar- los recuf"sos humanos que el trabajo editar-1al 

requiere, cobt·e cada ve~ mayor fuerz~ aunque, paradójicamente. en 

momentos en los que esta actividad en México y en América Latina 

en·frenta una d1-fíc:il situación. 

11 El desarrollo de la escritura, y con ella de la actividad 

editorial. constituye uno de los productos con mayot· 

siQnificación del avance cultural de la humanidad. Pero~ también, 

la palabra impresa representa uno de les medias más importantes 

para la trasm1sion del conocimiento y, por tanta~ de creación de 

cultura. 

"En efecto. los dífcrentes tipos de impresos son, y me 

· at1·evo a afirmar serJin, instt·umentos -fundamentales de educación 

al trasmitir de una generación a otra.. conoc1mientos e 

íhformacíón~ ideología y conc1encia, contribuyendo, de esta 

manera, a su integración a la sociedad. A través de líbros y 

revistas~ ~luyen ~os conoc1mientos cientl~ícos y técnicos que 
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pos1bil1tan a los pueblos su desenvolvimiento material; se 

preserva la memor·ia histórica que les pe1·m1te forjar y mantener 

su identidad cultut·al; y tambien, desde luego. constituyen bienes 

de recreacion y gozo, en muchos casos insuperables. 

"Concebidos libros y revistas, asi como los di.ferentes tipos 

de impresos en esta +orma, podremos comprender a las empresas 

editoriales no sólo desde un punto de vista comercial, sino 

también como proye.Ctos educativos y cLtlturales qL1e, sin lugar a 

dudas, se traducen en un proyecto de país y de sociedad. En este 

sentido. los responsables de la actividad editorial. los 

editor·es, se convierten en los principales eJecutores de estos 

proyectos. Es decir, a traves de la actividad editorial se 

incide. de. una u otra manera. en la construc:c:ion del país. Cabe 

recordar que el desarrollo de una sociedad depende y se puede 

medir por el n(lmero de lectores. y el tipo y cantidad de libt·os 

que anualmente se editen. 

Al decidir que publicar, un editor selecciona entre un 

conjunto de distintas pasibilidades~ selecciOn en la que 

intervienen diversos factores, tanto objetivos coma subjetivos:. 

el mercado, los costos, la oportunidad, la ideología. 

preferencias políticas o literarias. etcétera. Hecha esta 

selec:cion y una vez pL1estos en marcha un conjlmto de recursos 

materiales, tecn1cos y humanos. no sólo se pone en circulacion 

para su consumo una mercancía como cualquier otra, sino un tipo 

de mercancía que al consumirse influirá en la educac1on, 

-formación, ideología y concienc1a de quien lo hace. 



83 

11 0e esta mane,·a, podemos ver que el oficio de editor 

conlleva una 1mportant~ responsabilidad v por lo tanto, no debe 

de concebirse ei:clusivamente como una actividad comercial y 

técnica. El editar, el ser editor, rebasa estos marcos. 

11 Ahora bien, la f'ormac10n de recursos humanos para las 

actividades editoriales en nuestro se ha dado 

fundamentalmente a partir de la trasmis1on de los conoc1mientos. 

las técnicas v las habilidades de padres a hijos; de.maestros a 

apt·end1ces. Es decir. los oficios vinculados a la producc1on de 

libros y revistas se aprenden en el trabaJo. 

'
1Salvo una expe1·1encia de formac1on de 11~ot1p1stas en los 

a~os veinte, impulsada por el sindicato de este gremio; erl a~os 

recientes las carrer·as de pet·1od1smo y artes y d1seKo gr~f1co, 

que en sus planes de estudio comprenden algunos aspectos de la 

edición de libr·os y revistas; y cursos de capac1tacion promovidos 

por la Cámara Nacional de la Industria Editor·ial y por algunas 

empresas en particular y organismos oficiales, como los de 

literatura y ~ormacion de editores organizados por el INBA y el 

FCE en la década de los ochenta. no existen en Me:·:ico escuelas 

que ~armen especi~ica y particularmente para el trabajo editorial 

de una manera sistemática. 

''Con relacion a la Univer·sidad Nacional Autónoma de México, 

pionera e impulsora de las tareas editoriales en nuestro país, a 

traves de la Direccion General de Fomento Editorial se han venido 

realizando, desde 1986. diferentes cursos y seminarios sobre 

aspectos 1·e1ac1on~dos con el quehacer editorial. Ademas. por sus 
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talleres y diferentes departamentos editoriales han pasado 

2mportantes editores y maestros del ar·te editorial. 

''Producto de esa exper1enc1a que la Universidad en 

particular ha tenido, y considerando que la labor de un editor 

tiene una fundamental v decisiva incidencia en el émbito cultur·al 

de nuestro Dais. y por tanto en su desarrollo, es que se propone 

la creación de este Curso en el marco de la UNAN. 

''El establecimiento de cursos formales y sistemáticos sobre 

ed1c1on e 2mpres1on. expresados en el Pt·ograma Permanente de 

Fo,·mac1on Ed1tori~l y que se concret1:a en este or1mer Curso de 

Planeac1on. Adm1n1st1·ac1ón y Pt·oducción Editorial en la UNAM, 

conJuoa las funciones sustantivas de esta. y per·m1te redondear 

und actividad que es el entor·no natural de las universidades: la 

creacion dP l1br·os. En efecto, en la Universidad. además de 

consumir libros y otro tipo de impresos. se les produce, tanto 

desoe el punto de vista físico como intelectual. Hasta el 

momento, sin embargo~ no se enseñaba cómo hacerlos." 

2. "La editores: una necesidad 

impostergable en la UNAM''• por- el pro~esor Sergio A. Ga1·cia 

Barba, Je~e del Departamento de Publicaciones de la Facultad de 

Ciencias Polit1cas y Sociales de la UNAM. 

'
1Sin menoscabar o realzar n1nqL1na de las tres funciones 

b~lstcas y sL1stantivas asignadas a la Universidad por su Ley 

Orgcinica, la. difusion cultural en stt modalidad de ed1c1on de 

publ1cac1ones. representa~ qu1zas. el aspecto m~s tangible del 
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quehacer un1vers1tar10. lncluso y cuando los actuales avances 

tecnolog1cos puedan llegar a marginar o a deshechar la más humana 

de las invenciones: el libro. 

"Tal circunstancia y el hecho de que un alto porcentaje de 

quienes realizan act1v1daoes ed1tor1ales en las dependencias 

ostenten las diversas especialidades 

academ1c:as. as1 como difet·entes grados de prepcwac1ón, e incluso, 

en ocasiones muestren ciertas carencias que complican la solucion 

de los problemas que sut·gen en cada una de las etapas del proceso 

ed1tor1al, impulsaron la part1c:1pac1on de la FCPyS en este 

encuentro de editores. 

ºLa formación de editores proi=esionales 

''El p1·oceso ed1tor·1~l exige a cuantos participan en el, una aroua 

y constante prepar~c1on -actua11=ac1on-. dadas las cambiantes y 

d1Yersas d1f1cultades que se deben enfrentar en cad~ una de las 

etapas de este: y alln. en cada Llna de las ed1c1ones de una misma 

publ icac l on. 

''Estas d1+icultades van desde l~s simplemente ortcgrá~icas 

que se resuelven consL1ltando los le::1cones. hasta aqL!ellas dudas 

que requieren de la m~x1ma preparac1on. capactdBd y exper1enc1a. 

atributos que. s1 innegablemente se adquieren a través de la 

pr·actica. es indispensable praporc1onar a est5s cualidades una 

solida base teor1co-metodolog1ca de caracter academice. que 

pt·op1c1e e impulse el analis1s y la investigacióri en torno a esta 

trascendente act1v1dad tecnico-intelectual. como propiamente se 

debe catalogar ~ la ed1c1on de publ1cac1anes. 
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"La gran mayoría de las más de 160 dependencias 

de publicac1on: tr1pticos un1ve~s1tar1as editan algun tipo 

informativos; programas de estudio; textos de apoyo académico; 

libros con propuestas y/o resultados de la actividad docente y de 

invest1gacion del sector academice: cat·teles~ gacetas, 

per1od1cos. revistas, folletos, etcetera. 

"A pesar de esta impor·tantis1ma actividad editorial 

un1versitar1a, no existe en la Instituc1on ninguna categor1a 

laboral <adm1n1strat1va, de conf1an::a o academica> con la 

clas1f1ca~1on de editor; tampoco existe ningún plan de ·estudios 

en ninguna escuela o facultad de la UNAM que o.frezca esta 

espec1al1ddd. 

··~uu1enes han desarrollado la actividad editorial- en la 

UNAM? 

"Soc1oloqas, abogados. 1ngen1eros. periodistas. biólogos. 

actuarios. escritores y otros egresados de educación media o 

superior·. han puesto todo su entusiasmo y ded1cac1cin para 

proyectar a la LJNAM ·al primer plano como entidad editora en 

Amer1ca Latina. 

''Pero no es su-f1c1ente. La mayoria de quienes han real1~ado 

labores ed1tor1~les en la Un1vers1dad han relegado a esta 

act1v1dad a un segundo plano dentro de su quehacer cotidiano. 

destacándola. únicamente. para efectos curriculares. 

''Esta gama de criterios oro-fesionales ha incidido 

necesa,·1amente en la calidad de las publ1cac1ones. La d1spers1on 

metodolog1ca es notoria. Los cr1ber1os de correcc1on, poi· 
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e;emplo. se diversifican y ,-·es-Ulta~~~ ras- ·mc\S de. las veces, 

contradictar1os. 

''Esta situación exige con urgencia la pro~esionali:ación del 

editor. 

"El perfl l del edi ter 

11 El editor, ~verdadero arquitecto del libro~. según lo llama D. 

Buonocore, 9 es la persona o entidad encargada de publicar un 

texto, el cual es el producto intelectual de alguien que desea 

plasmar oor escrito su pensamiento. Este autor delega en el 

editor toda la responsabilidad para qu~ su creac1on sea 

transformada en un producto accesible para que pueda ser leído y 

ut1l1=adc po~ mas de una per·sona al mismo tiempo. 

''En el parrafo anterior se delinea, esbozadamente, el per~il 

oel editor. 

··~ste debera conjuntar en su persona una serie de cualidades 

que. sin convertirlo en superhombre~ se sirva de un completo 

repertorio cultural que abarcará todos los aspectos de la ciencia 

y del arte. enmarcados por el ma~1mo conoc1m1ento del oficio 

t1pogra-fico. 

"De mas está el señalar la ingente necesidad de una 

inst1tuc1on que conduzca y abone la vocacion de quienes eliJan la 

actividad ed1tor1al como pro-fes1on. 

"lHac@ falta una escuela de editores? 

"A esta pregunta resoondemos en-fat1camente que si. Es mas, su 

9 Citado por Jase Martinez de Sousa, Diccionario de 
t1pografio y del l 1bro, p. 89. 
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rango deberá situarse a nivel de licenciatura; v. por su 

afinidad, habré de impartirse o en la Facultad de Filosofía y 

Letras, o en la de Ciencias Políticas y Sociales. En cualquier 

caso, qUienes en este momento realizan la actividad editorial 

como función laboral, estarían perfilados a formar la primera 

gener·ac1on de esta licenciatura. 

''Como todos los of1c1os, el tipográfico, ligado íntimamente 

al trabajo editorial. exige una exhaustiva y constante práctica 

en el terreno de los hechos. La lectura par·a otras actividades 

mero pasatiempo placentera o in-formativo, se vuelve esencial para 

el editor. Quien no esté dispuesto a leer una, dos, tres, o 

'equis' veces un mismo escrito, no podrá adentrarse en los 

innumerables vericuetos del trabajo editorial. Asimismo, la 

p1·áctica y el aprend1~aje de este of1c10 suponen la participación 

activa y creativa del aprendí;:; quien, en compensación, habrá de 

recibir grandes satisfacciones y recompensas espirituales que, 

sin la menor duda. paliarán todos sus sacri-ficios. 

"Conclusión 

"Capacitar pro-fesionistas aptos par-a en-frenta1· los nuevos retos 

inherentes a la moder·nizac10n del trabaJo editorial, conJuntando 

prdctica v experiencia con solidos conocim1entos teóricos, es una 

necesidad inaplazable que la Un1vers1dad habt·á de llevar a cabo 

en el termino más inmediato, con el fin de -fo1·talecer y mejorar 

la difus1on de la cultura en todos los ámbitos de su influencia. 11 
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3. 11 La atrasada que nas traj~ el adelanto'', por Roberto 

Zavala Rui~. 

''Cuando hacer libros era oficio de artesanos y el gremio de 

los ti~ógrafos mantenía cerradas a la improvisación puertas y 

ventanas. los blancos de falda y cabeza, de corte y medianil, 

obedecían a la divina proporcion o region ~urea; la elección de 

una fuente tipográfica. del tama?\O de la caJa, el cuerpo y la 

interlinea, de las capitulares y los subtítulos, buscaba que las 

ni~as de los ojos pasearan por el jardín y los corredores de 

letras sin conoce1· ~atiga, que las ideas del autor se comunicat·an 

sin perdida. Todos los impresos sabian entonces que nadie debía 

distraer al lector, n1 siquiera con belleza. 

''Hoy, cuando las computadoras, los procesadores de palabras 

y los programas de edic1on están al alcance de ffiuchOs bolsillos 

posmodernizados. cuando la domesticación del rayo láser ha hecho 

posible procesar millones de caracteres en una hora; en ~in, 

cuando la tecnología aplicada a la producción de libros es a un 

.tiempo tan compleJa y tan sencilla, las ediciones son cada vez 

peores. Los libros mal escritos~ peor diseñados y en 

encuadernaciones que los tornan desechables, se venden hoy en 

librerías de autoservicio con la misma calidez con qu~ s~ 01-denan 

para el ~nonimato y la relación impe1·sonal, en los supermercados, 

un desodorante en aerosol, una cortina de vinil y una vajilla de 

plástico. 

11 ¿Por que no hav hasta ahora una relacion directa entre el 

adelanto tecnolOgico y la calidad de los libros? ¿Que ha pasado 
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con las conoc:1mientcs seculares del hacedor de ed1c1cnes pulcras. 

bel las y -func1onales? ¿Dónde quedaron tantos tipógrafos 

capacitados en los talleres m1smos, que vivían al ritmo de 

11notipist~s, prensas y dobladoras? lDe donde salieron, ay, esos 

Etd1tores que no conocen el tipómetro n1 saben d1stinguu- el papel 

kraft del b1bl1a, n1 el cultural del papel sanitario, y que 

prefieren el olor abominable del dinero a los aromas del libro 

recien impt·eso? 

"<Ante todo, y aunque sea entl'"'e parentesis, quiero hac:er 

constar m1 terca esperan:=a de que la de hoy sea una etapa de 

trans1cion, el mal que par bien haya venido, y que la pró.>:ima 

generación teng.a. meJores libros que la nuestra.) 

•, •• AGARRAN Y LOS CAMBIAN 

~En un momento grato del humorismo periodistico -tan saludable 

como esca.so-.. los moneros de La Garraoata se queJaban porque el 

presidente en turno cambiaba de secretarios y subsecretarios con 

tal celeriaad, que cuando los peYsonaJes o políticos apenas 

empe:aban a parecerse a sus caricaturas, ~ ••• agarran y los 

ca.mb1.an). 

"Algo parecido está ocurt~1endo en nuest...-cs días con la 

carrera tecnológica. y en particular con las computadoras~ los 

programas, las impresoras láser: apeo~s cst~ uno acostumbrándose 

a su monitor de altísima de~ínic1ón, al nuevo teclado, a la 

enésima actual1:ac1ón del procesador de palabras y del programa 

tescr1ta.. desde luego. en el lenguaJe de los atormentadores del 

desierto>. cuando lleg~n Jos prove9dores a ofrecer la impresora 
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de l•s doce y media con la mitad de la resolución que podra 

lograr5e con la de las cuatro y veinticinco, y por tan sólo 

quince mil dólares. 

ºEste vértigo trae consigo que los técnicos lleguen a dar 

servicio. A o~recer reparaciones al equipo recién adquirido, .y se 

@ncu~ntren con que los u5uarios ya desarmaron el rompe..c:abezas, 

empiezan a entender el mecanismo, y terminan a veces asesorando a 

los asesores. quienes andan a la vez a la carrera y A Ja zaga del 

avance. Y esto no es todo. Resulta que usted busca sustituir el 

chip de la señal del video, dañado a los nueve meses, y ya no lo 

consigue en el mercado parque es antediluviano en cuanto sale de 

las manos computari;:adas de sus -Fabricantes. iUf! 

"YA tlE •• , JORO LA SITUACION, JOVEN 

"Hay todavía otras agravantes. f;:ecuerdese que para llegar a 

maestro o a editor, el antiguo tipógrafo pasaba por un largo. 

maravilloso y amoroso aprend1zaJe antes de componer una obra o de 

dar el· tírese de un pliego. Los linotipistas que corregían al 

corrector de estilo con la misma socarronería con que el maestro 

de obras sue'le responder al arquitecto acabadito de salir del 

aula. le1an y preguntaban y aprendían y enseñaban. en una gozosa 

cadena de conoc1m1entos creciente y sólida. Pero a la cadena se 

le ha perdido mas de un eslabón en un abrir y cerrar de empresas 

que ofrecen servicios editoriales a siniestra y a siniestra~ 

porque la d1estra .no la encuentran, aunque parece que tampoco la 

busc•n mucha. 

"Y otra mas. Trad1cionalmente las editoriales habían 
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reclutado a sus rev1so;·es de or1g1nales y correc~ores oe pruebas 

entre los estudiantes de letras y aspirantes a escritor que, 

locochones como siempre han sido, soñaban propias todas esas 

obras densas y aJenas, esas páginas que luego de tanta enmienda 

semeJaban tripas de gato y parecían traducciones del b•rbaro al 

esp•ñol. Muchos de ellos, por no decir que todos. se s•ntí•n 

agr.adectdos por el solo hecho de trabaJar leyenoo, prestando sus 

palabras a una voz desconoc1da, destorciendo frases para que las 

entendiera hast• el autor, precisando giros, af 1nando conceptos, 

corr1g1endo nombres, fechas y gra~íasª ~ iY encima de todo, me 

pagan!~~ presumía el co,·rector ante sus amigos. quienes a su vez 

lo m1raban, algunos. con una secreta envidia. y otros, 

~rancamente conmov1dos ante aquella person1ta de lentes que a 

cambio de deJar los ojos y el almat·io en el empeño, recibía una. 

paga tan miserable que no le alcanzaba para comprar siquiera la 

quinta parte de los libros corregidos por su lápi~ roJo, de los 

dicciona1·ios generales y especializados que requería para ampliar 

las dudas. de las novelas, cuentos y poemas con los cuales 

acostumbraba desintoxicarse por las noches. 

11 Los editores, por su parte, justi~icaban lo exiguo del 

salario de los correctores diciendo que ellos Clos dueños de la 

casa editora) no eran mercenarios de la letra sino mecenas de la 

cultura impresa. Y así, hasta el -fastidio. Por eso muchos 

correctores abandonaron la legión y se dedicaron a labores mejor 

remuneradas. 

"Hoy los maqui la.dores de la edición tienen colaboradores 
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externos que traciaJan a destaJo en tres o más lugares para 

obtener lo equivalent~ a un sueldo de hace quince años. Las ~ilas 

del desempleo, el abaratamiento del equipo mínimo indispensable 

para componer tipografía y la ilusion ~alsa de un enriquecimiento 

rápido, han convertido a matematicos, medicas. ingenieros o 

abogados "'leídos y escrebidos" en cort·ectores, en improvisados 

editores que~ a lo sumo, corrigen a medias un ot·iginal y dejan 

que los duendes tipográficos decidan el tamaño de la caja, la 

~amilia. los cuerpos y series de los subtítulos, los colgados y 

los blancos, la gra~ía correcta, el marcaJe de cuadros, notas y 

bibliogra~ias, e 2mpr1man uniformidad a la escritura quienes se 

conduelan del original parchado y malherido. 

"lOUI! HACER? PREGUNTARIA MAESE 

DERRIBADO 

LENIN, AUN PERESTROIKAMENTE 

ºAnte todas estas ramas aqul apenas tocadas, se antoJa llegar al 

tronco. Digamos para empezar que hace falta capacitación en todos 

los niveles, y no solo actualizar conocimientos. Los correctores 

y editores, por eJemplo. deberán introducirse- en el manejo de los 

procesadores de palabras y de los programas de edición y de 

diseAo para automatizar la parte mec~nica del trabaJo y dedicar 

el esfuerzo y la energía asi liberados a la parte cre~tiva de las 

obras. TrabaJar muy de cerca con los dise~adot·es y los operadores 

del equipo de computo permitira elaborar y mejorar las tarjetas 

de estilo de una colección, para de- este modo facilitar 

cuidado editorial. 

''Esto no significa, en absoluto, Que hayan de cambiarse los 
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conocim1entos de gramat1ca anchos v profundos por un curso de 

computac16n, sino que deben sumarse conocim1entos nuevos a los 

viejos. Siempre sera. mds -Fac:1l que quienes ya saben hacer libros 

en los sistemas de compos1c1on trad1cion~les aprendan a utili=ar 

los nuevos. Los editores improvisados habran de convencerse~ más 

tempt·ano que tarde. de que con la misma escoba con que Orozc:o 

pinto en~ebrecido El hombr·e en llamas~ ellos podr~n apenas barrer 

escombros. En otras pal-abras, que no basta tener la herramienta 

para desempeñar el o.f1c10. Acaso no este de más decir que en los 

paises d~sarrollados la edici~n se e~tudia en la universidad y no 

en la brega. 

''Se requiere as1m1smo meJorar los ingresos en todas las 

espec1al1dades relacionadas con la edicion de libros. revistas, 

per1od1cos v. en general, de todos los medios impresos. Esto. 

dicho sea de paso. no será posible sin una organ1zac1ón gremial 

que defienda los derechos labor3les de sus miembros y abra todas 

las puertas hoy cerradas a la democt·ática negociación y al 

d1<ilogo. 

''Es necesario aba1·atar los libros. pero no en calidad sino 

en-··prec i o. Hace falta. mucha falta. que 1 a gente apr·enda ¿¡ leer y 

escribir para seguir hac1~ndolo. no para olvidarlo a la vuelta de 

los a~os. Pero nadie compr·ar~ lib1·os mientras te~ga Que rendirse 

al p1e de la letra oor la desnutr·ición, hermana carnal de la 

m1ser1a. 

''Y como al cabo solo estamos platicando nuestros sueRos sin 

pagar derecno de d1v~n. bueno sera ir pensando en crear el 
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lnst1tuto ne:ncano del _Libro, ._.cuyos obfe-{1VOs~ estructura y 

-1::..1nc1ane-s poelemos =-nuinerar en'=.re tod~s pues. trayendo a nuestro 

m¿;rzo e.ouel mayo que incend10" ·coino r_eg\Jero ·1a esper.an:a. sería 

muy sa.!Udable volvernos realistas·:y pedir. exigir- y arrebatar- los 

1mposibles que hoy precisamos tanto como un aire respu·able trece 

veces por m1 nuto. 11 

Finalmente una oropuesta de solucion al problema n65 la ofn~c:e el 

escritor Gabriel Za1d:lo 

''El ~f1c10 editorial se tran~m1te oor los vie1os metodos del 

aprend1:aJe: trabaJar· estrechamente con alguien que sepa. E~ un 

metoda meJor que un~ posible licenc1atur·a ed1tor1al. S1n embargo, 

tantos miles de personas estudian la 11cenc1atura de lett·as s:n 

aprender- nada que valaa la pena. que seria bueno 01·1ent&r esta 

carrer·a a la ed1c1on de libros v rev1st~s. Ademas. serla bueno 

crear becas. no de estudios. sino de aorend1=aJe en la practica. 

restituyendo la f1gut·a del mer1tor10. Esto consistiría en que 10, 

15 o ::o personas que t·eedmente saben del mundo del l 1b1·0 -fueran 

a.Lttor-1::a.das pot· \..In Jurado para t·ec:1b1r ayudantes deseosos de 

aprender, sin pagarles un centavo. Los mer1tot tos cobrarlan en un 

fondo de becas in5t1tu1do con ese r1n. Los concur·sas serian muy 

prn-sonales: encaminados a q•-~e los me1·1to1·1os pr·oo("\tigar. con 

quienes quie1·en ~~r~nder y los mae~tr·as esco1an a quienes Qu1er·en 

rec1b1r_ Los maestros ~ueden estar en Mexico o an el extranJero. 

\ºGabriel la1d. "Por el libro libro''• en Memoria oe paoel, 
pp. 50-61). 
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LZis becas serlan hasta por tt·e5 años. 

No hay tantos meestros oue val~an la pena. T~mpoco seria 

bueno creat· demas1a.da orerta p,·ot=es1onal., sin dar tiempo a. q~e ::>t! 

r:o1oque. F'ec·o 51 puede naber un pt•ograma 1nic1al de 10 becas .. 

para espec1a.l1dades c:oma las s1gu1entes: 

~dm1n1strac1on de suscr1pc1ones. 

Arch1~os de material gt·af1co 

B1bl1otec~s ~mbulantes. 

Correcc1on de pruebas v oe estilo. 

01se~o de caratulas. 

D1str1buc1cn oe r·ev1stas. 

Eo1c1ones crJ~1cas de la literatura me::1cana. 

~a1c1ones de ar·te. 

EaJc1on~s en disco oot1co. 

Ed1c1ones ~acs1m1lares de revistas. 

Encu~dernac1ones mejores y mas rap1das. 

E':por~ac1on de libros. 

Lec~ore~ opt1cos para catalogacton de libros. 

L101·eros ant1cuar1os. 

Orqan1=ac1on 

per·sonaJes. 

de b1bl1ote-cas y arch1vos legados de 

Preparac1on de archivos v b1hl!c~ecas para a1sco opt1co. 

~1·eoarac1on de 1nd1ces de libros. 

Preoarac1on de aru;unaies ted1t1ng). 

lraaucc1on aux1l1ada con computadora. 
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3. LA CORRECCION Y EL CORRECTOR 

''Esta demostrado. pues. que el corrector 
erro. que s1 no err·o se canfund10. que si no 
se con~und10 imagino. pero acuda a tirarle la 
primera piedra aquel que no hava erraoo, 
confundido o 1mag1nado nL1nca." 

Jase Saramago, Historia del cerco de Lisboa 

He deJado para este capítulo, esencia y aportac1on de este 

trabaJD. las op1n1ones de los correctores entrevistados, que nos 

proyectan la realidad actual de este 0~1c10. asi como las 

expectativas de traba.Jo Que ofrece esta especialidad a los 

egr·~sa.dos de Per1oa1smo y Comun1c~c1on Colectiva. 

Pa1·a las entrevistas seleccione una muestr~ QLie pretende ser 

representativa de 1nst1tuc1ones productoras de periódicos, 

revistas v libros. 

En esta muestra contemplo un1camente algunas de las empre5as 

establecidas en el drea metropolitana porque es donde se ubica el 

cerebro de producc10n ed1tor1a} que atiende la demanda no solo de 

la ,-epubl1ca me'.:icana, sino de otros paises de Amer1ca Latina. 

Sin soslayar que las ciudades del interior como Gu~dalajara o 

Veracr·uz real1=an una impor·tante actividad ed1to1·1al que les 

pet·m1te producir· su propio material de lectura. 

Las publ1cac1ones elegidas pat·a este trabaJo son: ~llQ.!.:, 

El UnJvers~l. ~l Heraldo de Me>:1co, 01ar10 üf1c1al de la 

E._e_.9..§'~. El Nacional. Novedades~ unomdsuno y La Jor·nada; 

F'roce.~ • .§..~!~~· TVyNovelas. Vuelt2 y Ciencia y Desarrollo. 
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Por su parte. las casas editoras; Siglo XXI Editores, 

Editorial Trillas. Pla~a y Valdes Editores~ Editorial Diana, Cal 

y Arena, HoJa Casa Editorial y Grupo Ed1tor1al Planeta. Sin 

menospr"ec:10 de la contr1buc:1on gubernamental a traves de: Archivo 

General de la Nación, Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, Imprenta Universitaria v la paraestatal Fondo de Cultura 

Económica. 

F·e,..-iod1cos, revistas y libros, aunque prodLtctos impresos, la 

natural e:a de sus ccnteni dos demanda cot"rectores "c:on-fot·mac 1 on .. 

muy diversa. Esta puede apr·ec1arse en lo e:~oresado por sus Je-fes 

de redac:c:ion. i::orr~ctor-es de e!Et1 lo v de galeradas, directores, 

ed1to1·es v gerentes de producc1on editorial. a QU1enes entrevisté 

en sus lugar·es de trabaJO, 

Al transcr1b1r e intentar de~1nir una ~arma de p1·esentac1on 

del material~ encentre que ¿.un cuando el corrector es una 

constante en la. labor editot"i:.d, la variada natllraleza de su5 

contenidos establece las características de formac:1on de sus 

correcto~es. Así~ mientras que en los oer10dicos eM1sten las 

categorias correctores de estilo y cot·rectores de t1pograF~a, las 

revistas especializadas v ras erl1toriales reQuit·en editores

radactcres. por lo que resolví agrup~r las decla1·ac1ones conforme 

a esta diversidad; no obstante ut1l1:ar el mismo cuestionario que 

compt·ende doce preguntas: 

l. ¿Qué' func: iones des.empeña el corrector de esta emoresa? 

...... ¿Que t·equ1s1tos debe cubrir la. pe•·sona que desea ocupar 

un puesto de corrector? 
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3 .. ¿cual es el propos1to de que el correcto1· exista.? 

4. ¿Qué importancia le asigna la empresa al trabajo de 

c:orreccion? 

5.- ¿como cal1~icaría el trabajo de corrección en los medios 

impreso!3? 

ó. ¿Qué tanto debe intervenir el corrector de estilo en el 

original? 

7. ¿Quien es el responsable final del material publicado? 

e. ¿cuales son las perspectivas del corrector f.-ente a las 

nuevas tecnolog1as7 

9. ¿cuanto gana un corrector? 

11),. ¿Cómo adquir10 su for·macion como corrector? 

11. ¿S1 tuviera la oportunidad de participar en un espacio 

pro.fesional pat'a .foYmar c:or,...ectores. qué materia$ incluíría? 

12. ¿Cuánto tiempo lleva de corrector? 

F'ara lo$ periódicos y libros se presentan directamente las 

opiniones, salvo las oc~siones que considen~· oportuno agrega;.. ·..i-a" 

pregunt~ para qwe no se perdíera la c:ontinuid¡;d de las 

respuestas.. Al principio de cada una de ellas se incluye el 

nombre del entFevistado. 

Las entrevístas a los c:o1-rectores de revistas se presentan 

tal como +ueron rell~ada$. 
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3.1 EN PUBLICACIONES PERIODICAS 

3.1.1 PRENSA DIARIA 

Excels1or. El Universal, El Heraldo de Mé~1co, El Nacional, 

Novedades. Diar10 01=ic1al de la Federacion. unom~suno y La 

Jornad;\ son los d1ario.s seleccionados para esta 2nvestigac1on. 

Como todos sabemos las paginas de estas publicaciones están 

llenas de la mas variada informaciOn: nacional, internacional. 

~1nanc1er~. cultural. de espectaculos, deportiva. etcet2r·a. 

presentada mediante los diversos generas per1odist1cos. 

Sin embargo. la redacc1on apresur·ada de la 2nfarmac1on, 

cond1c1ón propia del diarismo, ot·1g1na el surg1m1ento de errores 

s1ntáct1cos y ortográ~1cos en las notas; para evitarlos todo 

per·1od1co cuenia con un equipo de car·rectores. 

Cada uno de Jos periodicos elegidos desarrolla en ~orma 

nist1nta el traba;o de correcc10n: 

a J En E 1 r>Jac lona 1 v unom~suno. peri ódi c:os qLte aun no cuentan 

con sistemas c:omputacionales. existe la div1s10n entre 

co1·rectores de est1lo y de ot·uebas tipográficas. 

b' El Univer~al~ El Heraldo de México y Novedades que 

tr~baJan con ayuda de computadoras. emplean un solo corrector 

cu1en. en pantalla. evita errores de estilo y t1pogra~1cos. 

cJ En Excels1cr varias secc1unes se con~eccionan con ayuda 

de l1not1p1stas. correctores de est1la y de 9aleradas: la secc:1ón 

B. cultural, f1nanc1erd y deportiva. ya se ~arman las oag1nas en 
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c:omputacora y se revisan por un solo corrector. 

d) La Jornada tiene otra part1cular1dad, una sola persona 

corr2ge y cabecea la infor·mac1on. por lo cual son llamados 

editores y no corrector·es. TrabaJan con computadora. 

e> El Diario Of1cial de la Federacion que pu~l1c:a documentos 

oficiales a los cuales es 1mpos1ble hacerles mod1f1cac:ión alguna, 

solo cuenta con cor1·ectores de pruebas t1po9ráf1cas. 

* ' • 
En la sala de redacciOn todo comien=a aproximadamente a las siete 

de la noche. La realidad cot1d1ana oscJla entre el tecleo 

incesante del reportero. órdenes, su9e1·enc1as ••. Deja vigentes 

todas las sanciones econom1cas; Sigue la alerta ambiental; 

Desempleo masivo; Intenso bombardeo en los ter·r1torios de •.• Cada 

nota un nuevo reto. cada cabeza un desafio. 

Para los reportero~ el d1a acabara en unos minutos más. Para 

los correctores la noche comenzara. Son ellos quienes respiran un 

aire distinto. un aire nocturno. Su llegada es el p1·eludio de un 

trabajo callado. anonimo e imprescindible. 

Algu~os pensarán que los correctores son duende5 que todo lo 

saben y lo r·esuelven, otros creerél.n que son simple utileria 

inservible que todo lo complica. Pero no~ ni duendes ni máquinas. 

sino seres humanos. JOVenes y vieJos. muJeres y hombres. Su tarea 

¿una s1mplezA?. consiste en depurar l~s notas d~ posibles er·rores 

en su contenido. 

A contint1ac1on los testimonios que con-forman el cuerpo de 

este apartado. 
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-Francisco Rodrigue:, Jefe de redacc10n de Excélsiors 

El reportero debe ser no necesariamente eg,·esado de una 

escuela de per1oct1smo~ s1 no es egresado de una esc:uel.;; de 

per1od1smo tiene que tener exper1enc1a. En este pet·1od1co. 

EHcels1or, casi nunca rec1b1mos principiantes. e5 muy dificil, 

porque pues no es un periodismo de segundo nivel. casi no se 

reciben pr1nc1p1antes o digamos pr1nc1p1antes que tienen un buen 

n1ve! de conocim1entos, de trabaJo. buena redacción. mas o menos 

una buena cultur·a pueden entrar en Ja la. o en la 2a. de 

not1c1as, mds o menos tener ahí un entrenamiento como reportero 

haciendo desde guardias o ayudando a otros reporteros hasta que 

cuaJa, hasta que son buenos reporteros. 

Hace un rato un ;oven me preguntaba: ''¿qué se necesita par·a 

ser buen reportero?''• le decía que estar bien informado; que 

desde el pr·1mer· día que entran a la carrera se pongan a leer por 

lo menos la primera página de diez periódicos y leer completos 

por lo menos dos, los que mds les gusten. saber cuál es su línea, 

como una d1sc1pl1na. 2gual lo van a seguir haciendo cuando 

empiecen a traba;ar. creo que les ayudaría muchísimo a la hora de 

salir de la escuela y ent1·ar a trabaJar a un per1ód1co. Ahora. 

una cosa que se me hace muy importante es el espiritu crítico, 

que no porque esta escrito es Ja B1bl1a. pueden ser mentiras, 

puede ser un error~ Entonces. no todo lo que est~ escrito. 

publicado, es la Biblia. 

-¿Los requ1s1tos para un corr·ector de estilo? 

-Para un cor-rector· de estilo es algo así como lo mismo. pero 
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con conocimientos mas a ~ando. con una cultura genet·al mucho muy 

amplia y con una capacidad de atencion. mental, muy grande, con 

una idea muy clara de lo que es el mundo político, de lo que se 

está moviendo, de la 11nea del pe1·1od1co principalmente. Aquí, en 

este per1ód1co. se cuida mucho el lenguaJe. que sea lo más propio 

posible, esa es la función del corrector. 

-¿Tamb1en se requieren con experiencia? 

-El corrector de estilo tiene que tener experiencia. no 

puede ser un muchacho rec1en egr·esado pot"que necesita una cultura 

muy amplia. 

-Mario A. Campa, Jefe de redaccion de El Universal: 

En cualquier periOd1co. en cualquier medio de comunicacion, 

Ja labor del corrector es primordial y es necesaria, aunque el 

sistema de computacion haya sido diseñado para que los 

correctores no existan. En He:~ico todavía no tenemos la la 

preparación, para poder hacet· a un lado a estas personas. 

-¿Pcr que? 

-F'or una cosa muy simple: desde kinder estamos mal 

preparados. Entonces, como le vamos a ex1g1r· a un comunicador que 

escriba· bien e que p1ense bien si desde los inicios ya trae 

def1cienc1as de aprendi:aJe. Du1e1·0 decirle que en Estados 

Unidos, el New York Times solo admite en su per·1od1co gente que 

ha Qando un premio Pul1tze1·. son escritores. es gente muy 

preparada. muy culta, gente que no necesita que pase su nota por 

un correctot·, el señor va a escr1bu· en la computadora y su 

material va a saJ1r directamente a fotocomposic1on y va a salir 
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bien y aquí no. Aoui en los per1od1cos empleamos gente que acaba 

de egresar' de ezcuela$. de 1nst1tutos o -facultades de per'todi~mo 

donde no aprenden per1od1$mo. o donde se les enseña pet~iodismo 

con gente que ~unca ha sido periodista, desde ahí ya empezamos 

m~l. Por eso. por esa 1d1o:s1ncrac1a que tenemos, no podernos 

eliminar a los correctores. 

-¿Qué solicitan a un aspirante a cort·~ctor? 

-Lo primero que hay que ex1g1rles es una carrera, un titulo, 

una pr0Te~1on ligada a la act1v1dad oue va a desarrollar. puede 

ser letras españolas, Filoso-fía. puede ser comun1cador o ser 

pet·iod1stct, puede ser. no se, qui mico o biólogo, no 

necebar1amente per·1odista, pero debe tener una pro-fesión como 

base. porQue ten&r- una p~o~esiOn sign1~1ca tener tultura y seY 

cort·ector significa tener cultura. 

-Juan Angulo, ;efe de redaccion de La J~: 

La tarea fundamental del reportero es cor15egu ir la 

inf-ormac1on y no esta obligado a escribirla bien o a la 

pe~fecc1ón o con un estilo muy pulido, El tiene que tr~er 

d1ar1amente ~~ 4 o 5 notas. y es imposible q~e le p1damos que 

ademas del esfuer~o Que s1gn1~ica conseguir esa snformac1on. la 

presentac í ón que haga sel3i en-:celente~ eso va e:i r·esponsa.bi 11 da.d de 

la mesa de redacc1on. de ios editores. de los correctores. El 80% 

d~ los e~cr1tot·es. de- r'epP.nte~ t1eneri una falta de or-tograf-ía y 

de cuest1ont?s más generale$ de ~íntax1s .. 

-Eduardo F;. Huch1m, COOt"dlnadot~ de ed1c10n Oe La Jornada: 

Corr-ectores de e$tt lo y corrector-es de galeras se unen en 
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una sola persona. esa es una s1ngula1-1dad de este per1ód1co, 

obl igaoo un poco por las c:aracterist1cas del sistema 

computari:ado. Ocurre por lo gener·al que un buen corrector de 

t1pogra:.fia no lo es cuando se trata de corregir estilo y 

v1sceversa, hay buenos cor·rectores de estilo que los pone usted a 

corregir galeras y están perdidos. Entonces como usted podrá 

suponer en este periód1cc estamos estableciendo una figura. un 

perfil de editor muy calif1cado, porque tiene que ser buen 

corrector de estilo, buen corrector de tipografía y ademas 

cabecea. es un elemento muy ccil1ficado que estamos tcdavia 

-formando, hay unos que han dado muy buenos resultados .• hay otros 

que todavia les falta desarrollar·se. 

-Cat·los Narvaez. jefe de redacc1on de unomasuno: 

En cuanto a los correctores hay un problema de definicion. 

El corrector de estilo debe set· el brazo de1·echo del Jefe de 

redaccion. debe interpretar una nota. debe ver que este bien 

jerarquizada. que este bien escrita para que el je~e de redacción 

no tenga que leer todo el material del periodico. El jefe de 

redacción puede inclusive llegar a leer completa una nota para 

determinar si es cierto lo que opina. si está de acuerdo con lo 

que opina el co1·rectG1· o no. ~n ese sent1ao es una gran ayuda el 

corrector de estilo. 

-Antonio Ramire:. corrector de estilo de Excelsiar: 

El corrector tambien debe saber ·donde está la noticia, 

porque el Jefe de redacción no puede estar leyendo toda la nota, 

son muchas notas y a lo mejor la nota buena está. al final, él 



106 

naoa mas ve el p1·1nc1p10. entonces ~ebe con~1ar en los 

cor-rectores. 

-Mario A. ~ampa. El Universal: 

Al corrector se le obliga a que sepa todo, eso no quiere 

decir, que r·e~lmente lo sepa. pero esta obligado a saberlo~ por 

eso el corrector es ~an importante que debe tener una cultura 

e::tr 3ord 1 nar· la. 

-Uel1a Caudillo. correctora de El Universal: 

Hoy en dia para ser· corr·ector se necesita tener 

conoc1m1entos fundamentales de lo Que es la gramat1ca, sintaxis. 

prosodia. La g1·amat1ca es lo ~undamental para ser correcto1·. 

-i::tnton10 f;:am1re::. E~:céls1or: 

No se puede enseñar a corregir porque la noticia hoy es y 

mañana va no es. va cambiando constantemente. Entonces. no se 

puede cor·req1r por cartabón. se puede un cartabon para los 

signos. pero la nota va cambindo constantemente. No se pL1ede 

tener. eso nada mas se adquiere c:on la práctica. tener un ooc:o de 

cultL1ra gener·al, eso es lo que necesita el corrector. saber un 

poquito de todo y no ser maestro de nada, y si no se sabe 

pr·eguntarlo. no qued&rse con la duda. Saber un poquito de 

deportes. de relioion. de esoectd.cLtlos, de arte, de musica. en 

~1n. aunque sea nada mas un peque~o atisbo, pero algo hay oue 

S.lber. 

-Isidro Rívas. corrector de prueb;:1;s t1pogra-Ficas de unom~suno: 

En pr1mer lL~g~r gramat1ca, Qlle cono=can per~ectamente la 

lengua. eso ~s lo b~s1co, estar al d1a en ortografia. porque de 
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acuerdo c:on la lengua hay innovaciones e 2nnovac:1ones, por 

c1ert:o, se escr·ibe con una sola 11 n 11
• En segundo lugar que tenga 

t..tna preparac:16n amplia, que este informado, porque aquí 

corregi~os nacional, deportes, política nacional e internacional. 

Entonces tenemos que estar enterados, tener una cobertura amplia 

de los acontec1mientos y experiencia. 

-¿y si no la tien_e? 

-No. No parque el per·1odico ha hecho muchas pruebas, se 

puede decir que el unom~suno es un periódico joven, entonces 

nosotros capacitábamos y ha pasado mucha gente aprendiz, desde 

que no sabía nada, les enseñamo~, los capacitamos y qué pasa: se 

va. se piet·de mucho tiempo, se arriesga capac1tando a la gente. 

Aquí todo tiene un riesgo. 

-Delia Caudillo, El Universal: 

Hoy en día se está pidiendo e;:per1enc:ia lpor qué?, porque es 

una -Forma de avanzar en la producción~ de otra -Forma, si llegan 

personas que no tienen los conocimientos, que no tienen 

_experiencia. nos t·etrasa un poco porque hay que estarle 

ense~ando. hay que estarle diciendo por qu~ esta palabra si se 

emplea o por qué no se emplea, por qué se ecentúa o no se 

acentúa; porque traen los conocimientos. pero como nunca los 

llevan a la práctica no saben aplicarlos. Entonces creo·qu8' hoy 

en dia, aquí por lo menos. s1 es necesario pedir experiencia para 

desarr·ollar un poco m~s. 

-Alberto Calva. corrector de Novedades: 

Aquí no se nos pide expet·iencia. Es como todo, nadie sabe 
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nada. ooco a poco vas aprendiE?ndo _mientras sepas reglas de 

acentuación ya la hiciste. 

-.Jcwge Esquert·a Luengas. coordinador de correcc1ón del ~ 

0~1c1al de la Federac1nn: 

Debe tener una prepa1·ac1ón académica universitaria s1 es 

posible. y desde luego les hacemos un examen de ortogra~ía. eso 

es necesario. toda el corrector que llega aqui hace un examen de 

ortogt·a~1a ~undamentalmente. 

-..:.Les p t den e~~per 1 ene la? 

-No n~ce~ar·1amente. El mercado de Jos correctores no es muy 

.f.:lc11, no es 'tcicJ conseou1r correctores. Ademas es una actividad 

dl~1c1!, pesada. es una act1v1dad cansada. Dentro de lo que 

nosot1·os aceptamos aqui es cierto perfil. es este per~il que te 

comento oe una pr·eparac1on un1ve1·s1taria y s1 tiene experiencia 

ou~s que meJot-. s1 no aquí la aoqu1eren. Aquí leen con mucha 

t=recuenc1a documentos muy largos en los que ha.y que poner mucho 

cut dado. 

-~lv1a Pere:, correctora de El Heraldo de México: 

Lo que se les pide es muy buena ortogra~ía. es lo único que 

se les 01de porque son correctores de ortogra-fía no de estilo. 

Hou1 no se nace estilo. 

-¿Piden carrera un1versitar1a? 

-No, nada mc:.s buena ortografía porque. adem~s_, es mu)'· 

01~1c1l encontrar gente con buena ortogra.Fia. 

-¿aue sepan computacion? 

-No, porque mas bien ••• Sabes lo que pasa en este periódico: 
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que son muy baj6s los sueldos. Entonces son gente improvisada, 

gente que le gusta, que tiene ganas de aprender. 

-¿Qué profesion tienen los car·rectores? 

-creo que ninguno es de carrera. Yo pien~o que si tuvieran 

una carrera no estat·ian aquí con los sueldos tan bajos que pagan. 

Aquí los correctores trabajan por honorarios" no tienen ninguna 

pr~stación, ni seguro n1 nada, lo único es que te llevan a tu 

casa en la noche y n¡ngón periodi~o hace eso; claro, son otros 

los sueldos y otras las condiciones. 

-¿En qL1é consiste el examen? 

-Les damos un cable para que nos lo marquen, o sea. como 

viene todo en mayL1sculas que nos indiquen qué debe ir en 

mavúsculas. ponerles acentos. Ptcetet·a. 

-Raúl Chávez, corrector de estilo de El Nacional: 

Propiamente requisitos no hay. algunos llegan recomendados, 

y otros sí hacen un examen de ortografía, puntuación y manejo de 

sinónimos y antónimos, eso para los correctores de estilo. El 

trabajo de galeras es un poco más sencillo porque ahí el 

corrector fácilmente se lava las manos al decir: "pues así está 

el original". En estilo creo qLte hay un poco mas de 

responsabilidad. hay que pensar más las cosas, incluso a veces 

uno ~e ~rrie5ga a h~cer ~lgún cambio que al rato al reportero o 

al Jefe de redacción no le guste. 

-Alberto Calva, Novedades: 

¿Para entrar a corrección? Bueno, se maneja esto a través de 

sindicato, entonces s1 el sindicato da la oportunidad, me lo 
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manada a mí, le aol1co un e~amen ¿en que consiste?, en 

gobernadores, secretarios de Estado. presidentes del mundo de los 

m3s conoc1dos. una 11sta de palabras de ortografia y un texto que 

no tiene puntuac1on, hay que darle vida a ese te::to. 51 apr·ueba 

el examen queda un mes a prueba, eso pot· sindicato. y le 

ense~amos cosas de estilo del per10d1co. 

-\'1cente Mon··oy. corrector de galeradas de E~.-cels1or: 

Pasamos por 1..in e::amen de actitud, una prueba que contiene 

~altas de or·tografia. cultur·a general. supuestamente un corrector 

oebe ooseC"r" c:er·ta cul tur·a gener-~1. debe conocer nombres, además 

la cultura se v~ adqu1r1endo poco a poco. En el examen vienen 

o·~quntas de cultura general y oalabras de dificil gr·a~ía. 

-~CL1aotos ~~os tiene ~rabaJando aqu1? 

-Ucho años. Aqu1 hay mL1chact1os que no tienen la secundaria y 

Ol!e nl s1qu1era les ha.n hecho un e-:~amen. Los meten al tranca::o y 

se van a-f l nando o oc o a poco. y es una 1 d.st i ma porque el per l Odico 

tiene muchos ~rrores. en cada nota forzosamente va a encontrar un 

er·rar·. i es ~ue somos un pL1ebla inculto. usted ve~. los doctores. 

l\:is l nat?r11er·os. lo~ p1·ofes1onales t1enen muy mala ortogra~ía. 

~~die sabe esc,·1b1r. Muchos cor·1·ectores n1 s1au1era saben que es 

un predicado. un ~dverb10. qu~ es un part1c1p10 pasado. qu~ es 

aGt lbolcg1a. cer·o. Estamos hechos al aventon. 

-E=u~r·do P. Huct11m. La Jor·nada: 

1~ntes se les sometía a un ldrQo cuestionario sobre puestos, 

gente, sob1·e caracter1st1cas geogr·af1cas, sobre cuanto aumento el 

r- 18 el ~ñ,, r.a'3~ao. li's re~ervas petroleras. etcetera. No nos daba 
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muy buenos resultados en cuanto a la gente que llegaba, entonces 

h1c1mos otra casa, dijimos; "bueno pues vamos a hacer una prueba 

sobre la marcha", aquí les ponemos una página con notas que 

tenian ~alias detectadas de errores s1nt~ct1cos, de ortografia, 

de en.foque~ datos er·roneos muy ev1 dentes, entonces se les puso a 

corregir las notas y a cabecear, y así empezamos a tener muy buen 

registro de como andaban de aptitudes para el perfil que nosotros 

requerJ.amos. 

-¿Es importante que los aspirantes seoan computac1on? 

-No es 1mpresc1nd1ble, porque luego resulta que se gener·a, 

sobre todo en esta época de trans1cion. el temor a la maquina y, 

a veces. eso bloquea a la gente. De ahí también que estas pruebas 

las hagamos en pantalla: habia alguien que resolvia todas las 

dudas: "oye, cómo se mueve el cursorº, eso no es problema, que 

preguncen todo lo que quieran. lo importante es el trabaJo. Hay 

incluso elementos muy valiosos en mesa de r·edacc1on que le tienen 

temer a las máquinas y creen que no van a poder. lo cual es 

erróneo. por eso le digo que no es imprescindible. En un caso de 

tener que escoger, preferiría al que tiene aptitudes para la 

c:orrecc ion, aunque 1 e vaya a cost¿o¡r L!n rnos ¿;,prender a maneJar 

b1en la computadora. 

-Carlos Narva.ez .• unomásuno: 

El corrector de estilo mal preparaOo es un obstáculo. Uno se 

da cuenta de la mala preparac1on del corrector de estilo 

demasiado tarde y hay qlle tratar de convencerlo de que se 

aplique. de que estudie, se in~orme, porque lo que más falla~ con 



112 

frecuencia, es el manejo de la información y una persona con 

buena ortografía se puede sentir con capacidad para corregir 

estila~ pero luego no tiene el criterio per1odistico para 

hacerlo. y un buen reportero puede sentirse con capacidad para 

Jerarqu1=ar el contenido de una nota, pero no tiene la ortografía 

suficiente. es una profesion que tiene bastantes requisitos. 

-¿Aceptarían a Lma persona que tenga buena ortografía pero 

no mane;o de la información periodística? 

-No. la intención es que la persona contt·atada cumpla una 

serie de r·eau1s1tos aunque sean mínimos. es decir, si tiene usted 

una excelente ortogr·a-fi.a pero no tiene la menor idea de quién es 

el presidente de la República. defin1t1vamente no. se le puede 

decir: tiene usted muchas posibilidades. porque no se va y se 

pone a leer periódicos y regresa en un mes o dos porque sí existe 

la posibilidad. Pero si hay una pe1·sona con algunas de-fic1enc1as 

info1·m~tivas. ou1za con algunas de~1ciencias ortográ~icas podr1a 

ser. depende de la aptitud que se le vea. de las posibilidades 

que se Je vean esa persona. y en muchos casos. 

de'3gr·ac:iaoamente. tamb1en depende de las necesidades que tenga el 

pe1·1od1co. de la urgencia del pe1·1ód1co p8ra ocupar esa plaza. 

Luego hay al90 de 1mprovisac1on en la aceptacion de algunas 

personas. 

-~lv1a Pére=. ~l Heraldo de Mex1co: 

La cort·ecton de per1od1cos es mala. 

-¿H que se debe-:' 

-f~ que desde la escuela no les dan buena ortogra-fía a las 
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n1~os. ~o lo ne v1v100 porque he ido con mis h1Jos a la escuela. 

a las Juntas, y las maestras tienen unos errores de or·togra~ia 

p~s1mos. Yo me Jacto de tener ouena ot·togra~ia. pero yo tuve muy 

buenos maestros que a todo le ponían atenc1on. ahora no hay eso. 

-Alberto Calva, Novedade~: 

Hay buena correcc1ón en Me:rico. Cuanao salen errores en un 

per1od1co es porque hay gente nueva y no porque no sepa, sino 

porque apenas se va adaptando. Mira~ en todos los pet·1odicos pasa 

algo muv curiosa: cuando sale un error es que la culpa la tiene 

el co1·rector. s1 Ja nota sale bien nadie te va a decir nada. 

-¿fu cr·ees que valoren su ti-aba.Jo? 

-Yo creo que si, en primera por·que los reporteros con~ían en 

nosotr·os; en segunda, un dia lo hicimos. llegamos tarde y cuando 

llegamos todos estaban enoJados, e:o es síntoma de que somos 

indispensables. Porque. m11·a. a veces el reportero viene cansado. 

te enca1·ga su nota y se va. 

-Eduardo R. Huchim. La Jornada:: 

En un margen del 1 al 10 yo le da.ria 6 a la correccion. 

Tengo que decirle tambien que en unos medios es mucho menos mala 

que en ott"os. per'o en gene,.al. tomando todos los medios. hay 

algunos que tienen una muy buena correcc1on y ot1·os qve 

francamente sí estan muy mal. Nosotros es~amos muy presionados, 

es una lucha continua contra el tiempo. 

-Antonio Ramire~. E~cels1or: 

La correccion de estilo del per·iodico es muy difer·ente a la 

corrección de libros. ah~ hay 1nucho tiempo para resolver dudas~ 
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el per1od1co es cara ahor1~~. no oa1·a ma~~na. las duoas nay Que 

resolverlas sobre la mar·cna. El 11bro si 3guanta mas porque las 

dudas las podemos consultar con el autor·. con la fuente, en ~1n, 

cosa que no se PL1ede hacer en el oer1od1co. Ante una información 

oue no se entiende. porque esta mal redactada, porque esta con un 

lengu&Je revuelto, meJOr la cortamos, es pr·e~er1ble quitarle lo 

cue no tiene sent100. no ha:.' que decir cosas que no son. 

-~El reportero se apoya en el corrector? 

-s •• ssi es y as1 debe ser. aunque no lo reconozcan. Si la 

nota sale 01en correg1oa dicen: ''1ah 1
• qu~ ouen reportero''• y las 

alaban;:as, Jas loas. el r·econoc1m1ento son para el reportet·o. el 

correctcr naoa: s1 sale m~l a lo meJor lo castigan. yo lo digo 

cor e;:per·1enc1a. son gaJes del of1c10. hav que tener mas cuidado. 

Muchas ~eces el d1r·~ctor· manda llamar. no para felicitar, sino 

para reclamar· oue una nota esta mal hecha. 

-E.lvia Fere~. ~Heraido____Q~ MC?~: 

Muchos reporteros se ~tienen a aue se les va a corregir. Hay 

m~1chos aue como saben OL1e aou1 les corregimos sus tonteras de que 

reo1ten: qu~. que. oue. y se las correg1mos; o sea, no somo5 

cor·r·ector·es de estilo oet·o tratamos de corregir las notas para 

que queden lo meJor posible. ~ v.:;;ici:>c:. rio::s !"',;:;:;;.as topaoo con gente 

muy e3pec1al q0e dLir1qL1e escr1b~ ma1 no le gusta que uno le mueva 

su nota. entonces se le tiene que respetar· como esta. 

-~51 naY un er·ror. a quien hacen r·esoonsable ~l reportero o 

e-1 correcto,-·' 

-Al co,-r~ctor. Yo p1en~o que el tiene la culpa. Muchas veces 
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a mi me han alegado aqu1 que no. que el corrector no tiene la 

culpa. def=in1t1vamen~e de él no es toda la culpa. pero él es el 

último que revisa y es el quien debe detectar el error. 

-~aúl Chavez, El Nacional: 

Algunos. reporteros son un poco creídos. pero )'·o he tenido la 

exper1enc1a de que algunas personas me vienen a -felicitar~ muy 

poquitas, no puedo decir que muchas. Per·a yo se que en la 

d1reccion esta bien valot·ado m1 trabaJo y, digamos. errores así 

graves, ya tiene como año y medio que comet1 el ultimo: con-fundí 

a un secretario de Estado con otro. 

Cuando est~ muy m~l es~r1ta la nota s1 la rehacemos; s1 no 

estan los reporteros. si. Bueno que nosotros nos pongamo~ con la 

méqu1na de escr1b1r a rehacer, no; sobre la misma correc~ion de 

estilo mandamos un párrafo antes que otro y este al final, 

etcétera. Si de plano estd muy mal se la camos al Jefe de 

tnformac1on o al Jefe de r·edaccion. 

-Alberto Ca.lva, Novedades: 

Yo tengo la libertad de cambiar o de corregir: un~ coma que 

yo deje o una coma que yo qu1te es responsabilidad mía. 

-¿No ~s rc~ponsabilidad del reportero? 

-A ~1n de cuentas la responsabilidad es del corrector, 

porque s1 yo veo una nota que no le entiendo, o cosas que no van 

dentro de la polit1ca del per10d1co. entonces yo le pregunto al 

.coot'dlnador o al jefe de los editores: 11 aquí este párrafo está 

medio pasad1to, ¿que hago? 11
, él me dice: ''pues modéralo o quítalo 

o a ver oue hacemos", 'r' ya lo decidimos. Pero es mi 
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responsabilidad de haberle ido a preguntar, en pt·imera; en 

segunda. s1 a un parra~o no le ent1enoo voy y le pregunto al 

reportero. él la ve, pero es rn1 r"espcnsab1l1dad, s1 no le 

pregunto es m1 responsabilidad tamb1en. Y hay otra cosa, en la 

pantalla aparece quien corr1910 tal nota. aparece el nombre. 

Nosotros hemos querido que en el per1odico no aparezcan errores~ 

que salga lo más 11mp10 oos1ble y cara ello 1n~luyen dos 

factor~s: uno, a veces los editores se van, o porque all~ abajo 

urge determinada secc1on v se mandan notas sin corregir. entonces 

el director ve una nota v dice: Hel corrector''• entonces ya no es 

tan fac1l: dos, el ~armador o el Jefe oe talleres puede exigir 

que la olana se va~~ r~p1da y n~da 1n~s ves cortes y cabezas y ya. 

-¿Los formado,·es les llegan a cortar las notas? 

-En la escL1ela te dicen -ve soy estudiante de per1od1smo de 

Ja ENEP-AcatlAn-: en la nota debe 1r ent,·ada. desarrollo y 

remate. Tú como repo,·tero te pasas todo el día buscando la nota. 

llegas. la escribes y dices: ''1qué bonita nota me quedó!''• son 10 

p~t·r·a~os. pero en la paa1na 8 donde entra tu nota hay un anuncio 

y al meter· tu nota r~sulta que una gran parte sobra. Aquí los 

fQrmadot"t<lS tienen un Je'Tle: las comas las convertimos en puntos. 

-Eso es una ~alta de respeto. 

-~ •. pero lo que te dicen es quo no hav espacio. 

-.:Le dan meas importancia a la publicidad'? 

-Vo ~reo que en Novedades si. 

-Del id Cauo1110, El Un1versaJ1 

-~El per·1odico l@ da 1moo1·tanc1a al traba10 de correcc1ón? 
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-Es una pregunta -t:.;c:1l y d11-1.c1l de contestar pc:n-que hay 

muchas emoresa~. no puedo hablar de esta en particular. hay 

empresas que les interesa ma.s que nada s1..1 publicidad. y habra 

otra~ qUe si se e5meran po~Que vava bien su publíc1dad y todo lo 

que es reda.cc1on y or'"togra.fía y habrdi otr'as que no. Yo considero 

que la mayoria se 1ncl1na más por el lucro,. la cor,.ecc:ion la 

toman como algo secundario y na.da más se preocupan por' una 

primera plana, de oue salga lo meJor que se pueda porque es la 

present~c1on de su periódico. 

-Eduardo R. Huc:h111'h La Jornada: 

El traba;o del editor es fundamental. Los editores trabaJan 

en un departamento aue se llama mesa de redacción que es el 

r·eceptáculo del traba.Jo de muchos otr"os depar-tamentos como pueden 

ser: 2nternac1onal. redacc1ón general. economia, cultura, de 

todos los departam~ntos, es una suer·te de cerebro o de corazon o 

una me:cla de ambos. La nota de un reportero o de un redactor de 

internacionales llega a la mesa con ciertas caracter1st1cas que 

hace neces~r1a una rev1s1on cuidadosa para corregir todo: 

erratas. est1lo, s1 nta;.:1s. etc:etera. a veces. no muy 

-Frecuentemente. pero a veces es neces.ar 10 rehacer una nota por· que 

no estet bien planteada~ porque hay un elemento que est'a muv a.b'"'J'=' 

de la informac1on. entone~~ ~s necesario move~ esa parte para 

colocarla en un me;or s1t10 y darle mas ~uer:a a la infor·macion. 

entonces el tr·abajo de mesa de redac:c10n es fuoda.men't.al. Por otra 

p.3rte v1ene tarnb1t::on el cabeceo que no es prop1amente correcc1on. 

sino e~ algo má: que correccion, hay que tener en cuenta que una 
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buena nota con una mala cabe~a es matar a la nota. v una nota 

mediana con una buena cabe=a la levanta, una nota 01en cabeceada 

seguramente tendra. más lectores que una que no lo este. 

-Isidro R1vas, unomásuno: 

Nosotros ayudamos al corrector de estilo y al r·eportero. 

todos estamos capac1tados pa1·a en un momento dado. s1 se equivocó 

el corrector de estilo cambiar. s1 se equivoco el articulista. el 

escritor. cambiar. Entonces. no solo hAcemos correcc16n de 

galeras, v s1 existen dudas vamos a oreguntar a redacc1on. 

-¿Ou1en es el responsable s1 hay un error en lo publicado? 

-Deoende del error. primero se 1nvest1ga de quien ~ue el 

err·or. 51 es una cabe:a que ellos mandaron. con ellos es la 

ac:c1on. s1 fue un er,..-or de aquí que se ha·:1a detectado me mandan 

llamat· a m1, se ve el or191nal, la galera, s1 esto marcada la 

correcc1on, pero luego en formac1on no la nacen. Entonces, 

nosotros nos amparamos~ vamos deslindando responsabilidades. 

Porque a veces sucede que hacen un sumario y a la hora de .formar 

no les cabe y cortan lo Que dice el sumario. Hay Que fiJarse 

mue no. 

-Jorge Esquerra Luengas, D1ar10 Oficial Ce la Federacion: 

Esto. como todo donde interviene el ser humano. hay un 

ma1·gen de error y hay una cierta tolerancia. no te quiero decir 

que seumos tolerantes, pero tampoco somos unos ogros o muy 

estrictos. sjno simplemente exhortamos a los compa~eros a que 

pongan el meJor· de sus esfuer=os v as1 lo hacen. Sin embargo, no 

estamos e::entos de caer en esto. a veces por -falta de lu= o 
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vienen cansados. en fin, o incluso la misma confianza que el 

trabaJo les va dando. de repen~e se les escapa algUn error. 

-Antonio Ram1re=, Excélsior: 

51 se desliza L1n error en una nota es por falta de 

conoc1m1entos o descuido o porque no se sabe dónde está el 

problema. y eso pasa aquí y en dondequiera. 

-Delia Caudillo, El Universal: 

La responsabilidad del reportero es llevar la información 

verid1ca y la del corrector es que la nota salga lo meJor 

redactada posible. 

-Eduardo R. Huch1m. La Jor·nada: 

La responsabilidad del reportero es traer la iniormación lo 

mas comple~a posible. lo mejor estructu1·ada posible, y la del 

editor es v1g1lar que esto sea realmente así. Por otra parte 

tenemos que recordar que el reportero es un elemento que está 

trabaJando con una gran movilidad, entonces es ~ác1l que se le 

escapen algunos detalles~ incluso errores que el editor debe 

. detectar. La r·esponsabil1dad de que la noticia se publique 

correctamente es fundamentalmente del editor, aunque por supuesto 

el reportero no podría eludir una responsabilidad porque son 

notas rlrmadas, son datos que ~l suministra. Muchas veces son 

detectados errores. contradicciones a veces. una sola palabra. 

una coma, le cambia el sentido a la 1nformac:ion y son detectados 

por la mesa de redacc1on, es decir, por los editores~ pero otras 

no es posible detectarlos, entonces es una responsabilidad 

compartida. Por otra parte comparando el trabajo y la ~igura del 
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reportero con el trabajo y la figura del editor, en realidad 

podemos concluir que la labor del reportero es mucho mas grata 

que la del editor porque el credito se lo lleva el reportero. 

aparte de otros atractivos. Poaemos decir que el report.ero 

trabaja en la luz y el editor en la oscuridad. 

-Juan Angulo. La Jornada: 

Aquí tenemos una especie de ~iltro que creo existe en todos 

los periodicos, o en casi todos. que es el responsable del cierre 

por parte de edic1on. el jefe de edición, él es el óltimo que 

revisa las planas. el da una rev1s16n final al periódico. Yo 

organ1=0 el trabaJo al princ1p10 de la Jornada, cuido que se 

cumplan las observaciones que 3e h1c1eron en la junta: como debe 

Eer la entrada oe la nota, decir· que es lo mas impor·tante de la 

nota. En gener·al. el jefe de redaccion y los editores debemos 

tener un perfil d!? cómo escr·1oen los repor-teros. saber que 

escriben. como escriben. que fallas tienen. A lo que tendemos 

aqui es a una suerte de especialización: los editores de la 

sección economica. nacional. politica que sean los mismos. 

-Isidro f;:1vas. µnomrtsuno: 

Claro que los correctores tienen sus pre~erenc1as. Unos 

prefieren deportes. otros ftnan:as y así. Pero no quiere decir 

que por lo general lo vean. cuando hay oportunidad de darle una 

de deportes a quien le gusta se la doy, pero no es obligación. 

Aqu1 se con· ige de todo, toda:=. deben tener- un peinar.ama general. 

retención mental para grabarse los nombres, son de las cosas que 

requieren para ser correctores de galeras. 
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-Albe1·to C.alv?, Ngvedades: 

Lo que pasá es Que uno se v~ adaptando con~orme a las 

necesidades del per1od1c:o. es decir~ nosotros ya t.enemos el 

departamento completo y podE!'mos darnos el luje de especializar a 

alguien. ceda uno tiene una sec:c1on: depor·t1va .. intet·na:cional,. 

.financiera .. yo vengo a ser el cubre desc:ansos. 

-Elv1a Perez. El Heraldo de Mexico: 

Les bajos salarios prodt.tcen apatía en toda. la gente, no riada 

m~s en los cor·rectores. 

-¿Cual es el sueldo que r·eciben? 

-$17~500.00 diarios. 

-R.aul Chavez. El Nacional: 

El corr·ec:tor dE? estí lo gana $38,254.00 diarios.. el de 

galeras recibe un poco menos~ Di9amos que.no esta m~l pagado 

porque estE!' tr-abaJo se desempeña en unas. cinco Moras cuando 

mucho. y pues yo rec:ibo el doble porque a veces me convierto en 

corrector de gale1·as. 

-Alberto Calva, Novedades: 

Nosotros nos hemos ideado para tener un poquito más de 

ingreso. R~lat1vamente est~ bien porque son cinco noras las que 

vienes a trabajar. El sueldo viene siendo de 25 mil pesos diar1os 

de base por un turno. aparte están los turnos extras. Hay 

oca~nones en que a veGes podemos c:ubr1r dos turnos. 

-Deli.a Cauoillo, El Universal: 

No. no es el adec:uadt>, aunque tenemos ~ntendiefo qoe nosotros 

como cor-rec:tores~ m1E?ntras los reporteros no tengan una -fuente. 
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ganamos más que el los~ de acuerao a nuestro salar 10 de nómina. 

"-Claro que ya haciendo la cuenta de publicidad y los embutes que 

reciben si ganan mas. 

-Antonio Ramire:, E~celsior: 

Lo que pasa es que el per1odico, como es cooperativa. tiene 

salarios inferiores, pero tiene cosas alt·ededor que protegen al 

salario v lo elevan muchis1mo. Aquí el corrector puede trabajar 

en Revisl'..a de Revistas o Jueves de Excélsior y todo se le paga 

aparte de su sueldo. Su sueldo es uno y todo lo demás es extra. 

-Eduardo F:. Huchim. La Jornada: 

El salario del editor es superior al del reportero, nada más 

que hay que plantear algunos asegunes: el reportero se lleva no 

solamente el credito, sino tamb1en tiene un pot·centaje de 

publ1c1dad. por la publicidad que apor·ta su fuente. En este 

per1od1co se tr·ata de equilibrar un poco las cosas. y el 

porcentaJe de publ1c:idad no solamente se le da a los reporteros 

sino también a los ciernas trabajadores. entonces se hace una 

derrama mds amplia. Pero de todos modos, el reportero teniendo 

menor salario supera al del editor con el porcentaJe de 

publ1c1dad. El salario del editor debe andar alrededor de los dos 

millones mensuales. 

-Francisco Rodrigue:, Excels1or: 

-¿Las nuevas tecnologías qué beneficios y qué perjuicios 

traen? 

-El único perJu1c10 que han creado es el desempleo. 

-¿f'on:iue desapar·ecen los correctores de galeras? 
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-Ya no hay correctores de galeras con la correccion por 

·-~computadora, porque se supone que el corrector de estilo va a 

dejar limpia la información., eso es teóricamente: ahora, 

prácticamente, se podría deJar al corrector de ''tira''• Otra cosa 

que ha ocurrido es la d1sm1nuc1on de corr·ectores de estilo en las 

mesas de redacc10n a partir de que se están utilizando los 

sistemas nuevos, a lo meJor se piensa que ya no son tan 

necesarios peru nosotros Si vamos a conservar la misma cantidad 

de correctores. a lo meJor la aumentamos para evitar los errores 

mecanográ~icos y todo ese tipo de cosas. 

-Delia Caudillo, El Universal: 

La computadora e~ solo una herr·am1enta de trabaJo y no es 

necesario llevar un estudio a pt·ofund1dad de la computacion 

porque eso con la práctica va uno dominando el sistema. 

-¿crees que la computador·a pueda sustituir al corrector? 

-No, la computadora no va a sustituir al hombre porque tiene 

sus ~allas, tiene sus errores. Y~ ademds. quien las crea. quién 

les pone un sistema. toda su creación es del hombre. 

-Antonio Ramíre=, E>:céls1or: 

-¿considera que la integración de las nuevas tecnologías a 

las salas de redacc1on van a desplazar a los correctores? 

-No, de ninguna manera, siempre seguiran porque la nota no 

se hace por sí misma. Y un ser humano que maneje una computadora 

se va a equivocar y va a hacer los mismos errores que s1 escribe 

en una máquina mecdn1ca, entonces la correccion siempre segu1ra. 

El corrector es quien tiene que revisar notas, cabezas y todo. 
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-Alberto Calva, Novedades: 

No tienes que saber computación porque el sistema es Tácil, 

como corrector no es necesario que sepas mas que manejar el 

cursor. altas y baJas, quitar letras. palabras. subir pantalla, 

etcetera, no hay problema. 

-Isidro R1vas, unomásuno; 

No tenemos manual de estilo. Nosotros tenemos mas de 5 y 9 

años trabajando, hay otros que tienen die% años~ entonces 

dominamos completamente el estilo del periódico. Los que llegan 

nuevos les avudamos a que sigan la pauta que nosotros manejamos. 

-Delia Caudillo, El Univ~rsal: 

Se puede decir que todos somos profesionales, todos tenemos 

una carrera~ unos dentro del ár·ea que es el per1od1smo y otros 

que no es nada relacionado con ello pero, por lo mismo. se va uno 

-formando como corrector. El más antiguo es nuestro je-fe. el señor 

Carlos Salazar. que tiene aqu1 ya 38 a~os de corrector. entonces 

es la persona que tiene más experiencia, conoce más el sistema. 

conoce mas el estilo. yo soy la segunda. tengo cerca de 10 años y 

vienen otras per~onas que tienen 3 o 1 a~o. Nosotros seguimos el 

est.1lo que nos in1puso nuestro jefe, salvo una orden qL1e nos 

llegue de al la arriba de no escribir esta palabra de determinada 

forma se hace. si no. seguimos el es ti lo de siempre. 

-Antonio Ramire:. Excelsior: 

-¿Aceptan pr1nc1piantes? 

-Pues nay principiantes y hay otros que tienen un poco más 

de e>:per lene 1a. 
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-¿Cuántos años tiene usted de corrector? 

--. -Aquí en el oer iodico tengo 37 años. También estuve en una 

editorial como 14 años. Entonces tengo como 50 años corrigiendo. 

-Alberto Calva, ~ovedades: 

Voy para 3 años y medio de corrector. Hay otros que tienen 

25 años. 

-Delia Caudillo, El Universal: 

-¿El corrector con mayor experiencia es quien corrige la 

primera plana? 

-No precisamente, yo soy de la opinión que si estamos los 

correctore~ ganando lo mismo. todos debemos tener una misma 

responsabilidad y debemos de poner el mismo empeño tanto en una 

nota de prov1nc:1a como en una de? primera plana; claro que se pone 

un poco mas de atención a una pr·ímera plana porque es la imagen 

del periódico. entonces no tan fácilmente se puede pasar un error 

en la primera pl2na. en una de provincia todavía uno se puede 

escudar un poquito. estoy hablando dentro del texto, las cabezas 

son todas importantes. 

-Alberto Calva, Novedaoes: 

Nunca he escuchado o he leido algo que se refiera a la 

correccion. si ha habido algo son las cartas del reportero al 

direct.01·: de que ei corrector no se que. pero yo te pueco enseñar 

originales ravados. tachonados que tu no les entiendes nada. 

-¿Quien los tacha o los raya? 

-El editor. 

-¿El seria el corrector de estilo? 
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-Más bien los cens1..u-a; s.í, porque hay notas con parrafos que 

---~- untran. Te decia que todos los te:<tos son negativos para el 

corrector y mucha gente ni nos conoce, es un trabajo anónimo, 

pero es· una cuestion muy importante. es un eslabón, es una 

cadenita. Es interesante porque si no hay editor, ni corrector, 

ni reportero ..• todos somos indispensables. Si salieran las notas 

como las escriben los r·edactores ••• 

-Paco Ignacio Taibo I, editor de la sección Cllltural de fil.. 

Universal: 

Pienso que el corrector es esencial. Un corrector de 

periOdico es lo qu2 un portero de futbol: lo que le pase a él ya 

es gol y por lo tanto derrota. Entonces no se pLtede dudar de la 

extraordinaria importancia de los cor1·ectot·es. 

-¿Que solicitaría en un corrector? 

-Bueno. creo que un corrector debe trabajat· sobre dos 

vertientes~ una de ellas es la cultura~ obviamente. porque debe 

de cuidar que no aparezcan disparates en el periodico qu~ 

.corrige, y otra de ellas son sus conocimientos lingüísticos y 

gramaticales, ambas vertientes son esenciales~ y la una sin la 

otra harían un corrector poco eficaz. 

-¿Cree que los correctores tengan estas caracter·isticas? 

-¿Qué correctores? 

-¿Los correctot·es de este periódico? 

-Yo no conozco a los cor·rectores de este periódico. Hay un 

área a la que yo no acudo ni veo y~ a Juzgar par las cosas que 

nos pasan. crea que el equipo de correctores debe ser pequeño. 
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-¿como ve la correcc1on en los demas periódicos? 

-Creo, prefiero. no quiero que esto pare=ca una denuncia a 

mis compañeros. Creo que en Mexico necesitamos un equ1po de 

correctores, creo que no tenemos una tradicion o que si la 

tuvimos alguna vez ha sido olvidada. desechada. Creo que el 

corrector típico es un hombre ya mayor, de una cierta edad, que 

ha tenido una larga experiencia en lecturas y que sabe maneJar 

bien el d1cc1onario, y creo que este tipo de gente no existe, 

entre otras cosas porque aquel viejo corrector que pasaba de los 

50 a~os v que por lo tanto era una especie de sabio de la 

t•edac:c:ión na sido desechado por mayor, se na jubilado y ahora 

esta. en su casa. 

-¿Cree que es necesaria una escuela para formar correctores? 

-No, yo no creo que sea necesaria una escuela, lo que creo 

Qlle es necesario es una seleccion. Hombres como esos que yo 

propongo abundan en el país. tenemos suTicientes hombres con 

conocimtentos gramaticales. cultu1·ales y literarios, lo que pasa 

es que deberiamos de buscarlos y tr·aerlos. No creo que el 

corrector debe salir de una escuela. debe salir de una 

exp~r1enc1a. Para mi el corrector es un hombre mayor, cargado de 

~ .. xper1enc1a. car·gado C:e ccnccimientos. cargado de lectura, un 

hombre que no tiene miedo a consultar el dicc1onario de la 

Academia tantas veces como sea necesario, que no tiene ninguna 

prisa, que no pretende corregir todas las páginas de un 

per1ód1c:o. sino llevar un ritmo de lectura oue corresponda con su 

sentido de la honestidad y que cada vez que salga de sus manos un 
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texto. ese texto ha sido corregido c:uidadosamente. Este tipo de 

correctores ha sido la salvaguardia de gente como yo que los 

tenemos a nuestras espaldas. y nos aseguran una absoluta 

tranquilidad. Para gente como yo que soy muy distraído, que 

confundo muchas casas, que pongo nombres q~ no son y tener a 

este hombre detrás es esencial. desgraciadamente no lo tengo, 

ahora mis compañet·os acuden a m1 aunil10, pero en mis comienzos 

mi trato con los correctores ha sido uno de los tratos mas 

cercanos y más favorables. 

-¿Sin embargo ahora los c:uet·pos de corrección están -formados 

por gente muy joven? 

-No se, no estoy seguro de QL1e m1 teoría de OL1e deben ser 

gente mayor va a ser patrocinada por gente como tu, que veo que 

eres muy Joven. pero yp no puedo despegarme de esta idea del 

prototipo de cort·ector. y el hecho es que yo me sentía mucho mds 

seguro en mi juventud que ahora. ¿por algo sera.? 

-Gabriela Vélez. editora de La Jornada: 1 

EL SECRETARIO DE REDACCION: lDR. JECKYLL O MR. HYDE? 

CORRECTORES Y EDITORES1 POBRES Y DESCONOCIDOS 

La corrección y la edición de prensa son las labores anonimas por 

antonomasia dentro del star ~1stem edito1·1al y pe1·iodíslico. Y no 

es que a les correctores y editores repentinamente les aguijoneen 

las ansias de novillero v quieran figurar a toda costa en el 

1 Texto presentado en el ciclo de conf'.erencias "Encuentro de 
Editores en Humanidades", celebt·ado en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, del 11 al 15 de marzo de 
1991. 
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cartel. Es que han comenzado a valorar el lugar que s1empt·e han 

tenido, y Quieren que se les cono:ca y r·econo:ca. 

¿Que hace un cor·rec:'t.or? Su oficio es de t1n1eblas; a veces 

n1 él mismo sabe que lleva a cabo un trabaJo profesional: aun 

cuando la premisa es conocer el idioma y. como establece el 

apotegma academice. limpiar, fiJar y dar eStplendor, esto es el 

com1en:o de la Jot·nada. Su labor consiste no sólo en simples 

ajustes gramaticales o s1ntáct1cos: en innumerables ocasiones es 

proporc1onar al texto el sentido que el autor no pudo fraguar no 

solo cor · 1Jn irregular dominio del idioma. sino por una au~enc1a 

de c:landad e:<pos1t1va, propiciada qui=a por .fallas 

metodolog1cas. 

Esta del texto implica para los 

correctores y editores toda una labor de investigación del tema 

en cuestión v consultas b1bl1ográ~icas y con el propio autor·. que 

no siempre recibe de btten grado las dudas que se le plantean. 

Es impensable la industria editorial y la de medios 

1nfor·mat1vos sin los autores v reporteros. pero tambien lo es sin 

los correctores y editores, pues no somos simples engranajes 

tecnicos de una cadena prodL1ctiva: en algunos casos podríamos 

reclamar la coautoría. 

La Jnconcienc1a sobre el pr·op10 trabajo, y el caracter 

aluvial del oficio -pues hay correctores y editores provenientes 

de todos los campos profesionales, e incluso sin licenciatura 

alguna- han pr-opic1ado que nuestro perfil profesional se 

desdtbuJe. soslayandose que la practica intensa de un tr-abaJo ma·l 
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pagado nos fue profes1onal1:o:ando. y que de galeotes pasamos a. ser 

correctores. 

DEL ATRIL A LAS PANTALLAS. DE CORRECTOR A EDITOR 

Esta bastardía impuesta al c-f1c10 no se desvanece en nuestro 

tránsito hacia las redacciones periodísticas~ pues en ellas. 

persiste esa nebulosa cualificación profesional. Aunque existe un 

r·econoc1miento formal a la labor de la mesa de redaccion. e 

inclus1v~ se la llama el cerebro de los d1ar1os~ largo tiempo tia 

sido dentro de estos el convidado de piedra. 

¿QUÉ SE LE PIDE A UN SECRETARIO DE REDACCION? 

En el horar·io nocturno. breve y eterno. del cierre de edición. 

frente a la lu= hiriente de las pantallas. el editor de p1·ensa es 

un solitario astronauta en luc:h'a con el tiempo y el espacio. Con 

el tiempo po1·que en una redaccion todas las hor·as hieren y la 

última mata. como decían los latinos; nada pued2 quedar para 

mañana, ni para dentro de un rato. Contra el espacio po1·que hay 

que adecuar el torrente de datos declaraciones a la muda 

fatalidad de las pulgadas y los cuadratines. 

Grosso modo, la jornada de un secretario de redacción es 

así: debe corregir los textos pe1·iodísticos plenos de er·ratas e 

imprec1s1ones. detenninadas por l.-:\ celeridad pr-op1a del o.ficio. y 

editarlos de acuerdo con el espacio disponible en las planas, sin 

lesionar ~l espíritu y sentido de las notas. Al no haber· una 

coincidencia plena entre los horarios de mesa y los de la 

redacc i.on general. y como en ocasiones hay que reportear a los 

reporteros pat·a ac 1 arar aspectos dudosos de la i nformac ion -dado 
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que para ellos tambien rige el reloj maldito- ello importa un 

factor de d1stracc1on a veces infructuoso. aunado a la falta de 

material de consulta en las redacciones. 

Luego de corregir la nota. debe concebir un encabezado 

s1ntet1co y llamativo -con punch. como se dice en el argot del 

d1ar1smo- y aJustarlo tambien al número de ''golpes'' requeridos 

segun la jerarquia noticiosa de la 1nfor·maci6n. Todo esto no 

puede ser conceb1do como un trabajo mecanice: cada nota tiene su 

dificultad y su secreto. y cada cabeza encierra su desafío~ su 

angustia y su goce. 

Obviamente. para desarrollar estas tareas el secretario de 

mesa debe contar con un conocim1ento totalmente puesto al día en 

torno a politica nacional e internacional, nombres y cargos de 

funcionarios, presidentes. siglas de organismos, etcétera. 

EL VALS DEL MINUTO 

¿En qué condiciones se desarrollan estos trabajos? Aunque la 

Jornada comien=a idealmente a las 7 de la noche~ en la préctica 

el grueso de la informac1on y su real jerarqui:ación noticiosa 

van conformandose a partir de las 9 10. Además~ los eternos 

imponderables del oficio -la apar1c1ón a Olt1ma hora de notas mas 

importantes. lo que provoca que se caiga "la de ocho columnas"

muchas veces nos convierte en Penélopes de la tecla: cada cambio 

en primera plana desencadena un efecto de domino. y este dinámico 

fluJo determina el que haya que recomen=ar, para ~1nalizar 

generalmente a las 2 o 3 de la ma~ana. A~édase a esto que cada 

sec~etar10 de redacción tiene por lo general cinco planas. que a 
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su vez tienen un promedio de cinco notas cada una. 

Tomemos en cuenta también que el desempeño de nues~ro 

trabajo a altas horas de la noche edifica un estilo de vida 

peculiar que nos confina en el mundo del periodismo. Hay que dar 

dentelladas al día para poder escapar unas horas de esa 

fascinante y esclavi=adora vuelta al día en ochenta mundos, como 

decía Cortá~ar. que se vive sin moverse de las sal~s de prensa. 

lBLADE RUNNER CONTRA AGATA Y SUS CUADRATINES? 

Aunque este relato corresponde a un caso especifico, pienso que 

las exper1enc1as de traoajo no d1f1eren mucho de redacción a 

redacc1on. pues en M~x1co los medios impresos se computar1=aron 

casi s1multaneamente. 

En el caso de La JQrnada, las innovaciones tecnolOg1cas nos 

transformaron de amanuenses del texto y at·tesanos de las planas. 

divididos en tres campos de trabajo -correctores. d1agramadores y 

cabeceros-. en supersecretarios de r-edaccion a quienes. además de 

operar terminales computarizadas. se nos p1 de cumplir 

individualmente esas tres -funciones antes independientes. Pero 

esta multiplicidad. esta conJuncion de tres tareas en un sólo 

editor verdadero nos esta haciendo olvidar al texto. Quiza este 

sea el costo mas alto que las redacciones han pagado hasta ahora 

por la modernidad~ tal y cerno lo plantea un ciego embelesamiento 

inicial por la tecnología. 

¿como luc:ha el secretario de redaccion contra las 

distorsiones que la modet"n1zac:1on ha ocasionado en su sistema de 

trabaJo. para hacer mas amables las difíciles condiciones de su 
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disolver la aparente contrad1cc1on entre rapidez 

tecnologica y pulcritud textual? 

En nuestro caso conc1·eto se han conformado a traves de seis 

años comisiones integradas por los propios editores. que 

comen::aron propugnando una adecuada ub1cacion espacial dentro de 

la redacción, y que perseveran en un combate lento para lograr 

meJores cond1c1ones de horario, por menores cargas de trabaJo, 

por una per·manenc1a más reducida frente a las terminales de 

computadora; hemos solicitado suscr1pc1ones a publicaciones 

per·1odicas para completar· el personal acervo informativo, y la 

creac1on de una biblioteca básica de consulta. Formulamos dos 

demandas clave: ajustar los tiempos de procesamiento de la 

2nformac1on previos a su llegada a la mesa -pues h1stor1camente 

esta es la que 1'capital1za'' los atra~os de la ed1cion- y la 

espec1al1zac1ón de los editores por secciones. Bu~camos tamb1~n 

integrar paLll atina mente un manual especí~ico de criterios 

estilísticos y editoriales. tarea que ya emprendió el diario 

español El Pai5. 

DR. JECKYLL O MR. HYDE, FALSO DILEMA 

Los anteriores obJetivos tienen por meta una redefinicion de 

nuestro perfil profesional y la implantacion de un método de 

trabaJo. Se han cumplido algunas y se segui1·án cumpliendo las que 

falten en la medida en que los propios edito,.es perseveremos en 

la conc1enc1a de nosotros mismos. y obran como conjuros contra el 

falso dilema Dr. Jeckyll-modernizac1on o Mr. Hyde-precisión 

te:-:tual. contra los convidados de piedra~ contra el Blade Runner 
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de la modef"ni:acion salvaJe, y contra _toc:ias·'esas é:reatUras a las 

que una mal entendida 

t·edacc i enes. 

SANTO CONTRA LA HIDRA 

ffioderni=ación, inSurlo vida en las 

Hay que cortarle la cabeza a la Hidra de las ~unciones 

caót1camente múltiples. 

Es inadm1s1ble que los secretarios de reoaccion se 

conviertan en maquiladores 1ndustr1ales de planas. Pero tampoco 

se trata de proponer la integración de comandos de modernos 

lud1stas. como aquellos que a pr·1nc1p1os del siglo XIX se 

reoelaron contra la industr1al1=aci6n destruyendo los nuevos 

telares mecanices. De lo que se trata es de rac1onal1:ar la nueva 

tecnología y enriquecerla de ac:L1erdo can las pecul1ar1dades de 

nuestra labor, para que en el desempe~o diario podamos pr·eser·var 

el indiscutible r·eino del texto v ¿por· que no?. dis~rutar los 

placer·es de la cibernética. 

LA PALABRA Y SOTANOS GUE LA ACOMPAÑAN 

Este encuentr·o puede contribuir a que tanto correctores como 

editores se hagan conscientes de la her·mosura e importancia de su 

oficio que. pese a los ''Tiempos Modernos'', seguir·á siendo 

artesanal: para que comiencen a colegiarse espontáneamente e 

infor·malmente como pro-fes1onales que son, y c:ompar·tan 

experiencias, bibliografía y su marcia= sentido del humor. 

pr·oducto de su cercanía con la palabr·a y sótanos que la 

acompañan: el gazapo, el duende de la r·edaccion. la -faceta 

humor1st1ca involuntaria, aquello que nace del acto fallido. 
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E..-1ste incluso una colecc1on de erratas famosas que se repasan de 

cuando en cuando entre los del or1c10. 

En cierta redaccion se ejerc1a el autohumor despiadadamente, 

y se instituvo la entrega anual de galardones como La tecla de 

plomo, para la nota mds somn1-Fera; El t1pometro de oro. para la 

plana peor organizada, y otros más, como La cabeza de 01edra, Las 

al~s de lcaro. El ldai= dest,.1pador '¡' El CL•tter asesino. 

En la medida en que el lenqua;e oer1odistico se haga menos 

acartonado, menos bolet1nero -y ello depende en gran medida del 

tr·abaJo que podamos desempe~ar los correctores y secretarios de 

redacc1on-, la lectura devendrá un acto cada vez más placentero y 

necesario. Y cu1:~ nuestra labor consista en hacer que el 

lengua.Je 1nformat1vo y de divulgacion sea cada ve:: menos aJeno a 

la gente. y se asemeje al del poeta Joaquín Pasos. ''en el que un 

día se escrib1ran / los tratados de comercio I la Const1tucion I 

las cirtas de amor I y los decretos''. 

LOS VAMPIROS CONTRA SANTO 

Dedico esta ponencia a todos los vampiros de la orensa. y a L1ber 

Falco. poeta uruguayo que toda su vida rue corrector. 



1-3b 

:S.1.2 REVISTAS 

La prensa diat·ia in~orma sobre la actualidad inmediata, sobre la 

última not1c1a. En camc10. la prensci. no diaria~ las llamaoas 

revistas de 1r.formac1on espec1al1=ada en polit1ca. ciencia, 

economia~ literatura. espectaculos o deportes. abarca periodos 

mds amplios: semanal, quincenal, mensual. etcétera. Ello permite 

estr·uctu1·ar. ordenar y produc11· el material informativo sin la 

rapidez de una publ1c~c1on diaria. 

Las revistas elegidas para conoce1· su tr·abaJo de correcc1on 

son: F'r"oceso. TVyf'Jovelas~ Selecciones. Vuelta y 

Desar·rol lo. 

Ciencia y 

Por la d1s1militud de los contenidos oe cada un~ de las 

revistas, y por cons1dera1· que las entrev1~tas r·eali:adas 

constituyen mas que una fria recopilacion de 001niones en torno a 

la cor·t-ecc1on. opte por reproducirlas tal y como se efectuaron. 

PROCESO 

·E::céls1or publico ''el viernes 9 de Julio de 1976 qL•e la 

cooperativa hab1a descuo1erto turbios maneJos de su gerente 

general y de su director- general. Hero i;:odrigue= Toro v Julio 

Scherer· Gar·c1a. D1Jo tamb1en el ed1tor·1al del per1od1co que se 

1nvest1garía a otros cinco cooperati~ista5. ~omplices del oerente 

y el director. En una maquinac1on del d1r·ector habían intentado 

frustrar las pesau1sas encaminadas .. desentr·añar su 

camportam1ento y el del gerente general. Enl1staba el periódico a 

los encubridores: Arturo Sane hez Aussenac. Jefe de 1·edacc ion; 
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Leopoldo Gutierre:. secretario de redacc1on: Arnul~o U=e~a~ Jefe 

de in~ormación; Angel Trinidad Ferre1ra. repor·tero de la ~uente 

polit1c:a v Jor·ge Villa Alcalá. director de Ultimas No~1cias~. 

esta 1nf"ormac1on aue prec:1:a L1na. de las o;i.g1nas del libro Los 

presidentes de Julio Scherer Gar·cia. no es ma~ que un hecho de 

los tantos que provocaron la salida de un conJunto de periodistas 

de E::cels101·. Pronto este mismo grupo con-formaría una revista que 

desde el 16 de noviembre de 1976. d1a de s1..1 nac1m1ento. lleva por 

nombre Proceso. 

El per·sonaJe principal de esta entrevista es un periodista 

de aquel gn..tpo. Leopoldo Gutie-rre;: Ortega, hoy c:oord1nador de 

redacc1cn de froceso. 

La entrevista, segOn previa cita telefonica, 1ba a ser con 

Angeles Moreno, auxiliar de redaccion, pero cuando llegué a 

Fresas 7 ella inmediatamente me presento con el se~or Gutié1·re=. 

ou1en s1n n1ngun preémbulo se acerco a mi~ me saludó y me 1nv1to 

a wna peque~a sala para conversar. Pero, no s~. tal ve: por su 

ca1·acter de profesor un1ver·s1tat·10, senti que curante toda la 

entrevista predomino un tono academ1co con el cual el quería 

hacerle entender a una alumna poco aventajada los principales 

ObJet1vos de la mater1~ de edic1on de tehtos. 

-¿Cons1oera que una bLit?no con·ecc1on es la imagen de l;. 

DLlbl icac1on? 

-Yo creo que es algo mas oue la imagen. para mi la 

correcc1on de estilo como se le llama .•• Yo c1·eo que no existe la 

cc1·reccion de estilo. en r~alidad es edic1on de textos, porque el 
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estilo no se le puede cambiar a nadie. el estilo es una cosa 

personal. i ne lus i ve es lo que car·acter i.za a 1 eser i ter. entonces 

n1ngun edítor tiene derecho de cambiarlo. el estilo no. La 

corrección es quitar"' lo cue esté incorrecto. desde mi punto de 

vista. y creo que es la realidad: todo el que escribe. como el 

que hace cualquier cosa. comete errores. Hay un dicho que ~eza 

que a los •.:.tn1cos que no se les mueren en-fermos es a los que no 

son medicas ¿si? Eiueno. creo que los un1cos qlle no cometen 

er,·ores al escr1b1r son los que no escriben. def1nit1vamente. 

Como el erro1- E$ una equ1vocac1on involuntaria. a cualquiera le 

pLlede ocurr1··~ y nos ocurre por dos cosas: porque no nos damos 

cuentB,. y por su caracter- oe 1nvoluntar10, si fuera voluntario no 

seria error. set·1a negligencia. No cono:co a nadie. a nadie en 

toda la histor'a del mundo que sea perfecto, creo que los seres 

humanos no son per~ectos. Entonces. todo el que no es pet·fecto 

esta sujeto a cometer errores, logicamente por err·or·es no se va a 

dar cuenta de el los. se van a pasat·. entonces ¿quien es el que va 

a quitar esos errores?: el corrector. porque por ya no ser :uvo 

el texto se va a dar cuenta de ellos, si tiene la capacidad de 

darse cuenta nat ... :ralmente. o cuando menos d1ria yo, la capacidai.d 

para dudar, para dLldar de la veracidad de todo lo que se dice, y 

al dudar puede comprobar y al comprobar lo puede corregir. Bueno. 

le decía que no creo que nada más sea la imagen. sino creo que 

hay algo mas profundo en la eliminación de errores. En la 

eliminacion de .formas incorrectas esta precisamente la calidad de 

un texto, un texto es meJor en cuanto meJor hec:ho esté, eso es 
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obvio, si al escritor se le pasan errores~ esos errores implican 

perdida de calidad ¿cierto?. ne sólo de imagen. sino de calidad 

de~initivamente. Bueno. esa calidad se la va a restituir el 

editor, el que edita el texto, cree que es la caracteristic:a 

básica de la correcc1·on de estilo. no tanto cu1da1· la imagen 

cuanto la calidad. No se, la imagen muchas veces la da una firma, 

cuando un escritor· es muy famoso ya sólo poi· eso tiene imagen~ 

aun cuando muchas veces incurra en faltas de calidad por errores. 

-¿Cuales serían las c:aracterist1cas del buen corrector? 

-Mire usted. ya le dije la primera: la primera es el que no 

trate de modificar el estilo del escritor, a lo cual no tiene 

derecho. el que trate de cambiar el est1 lo: ése es un mal 

cor·r·ector ¿por oué?. porque egt~ destro:ando el texto, es decir, 

lo esta dest.rozando en el sentido de que le está quitando las 

propias características, le está destruyendo el estilo. Usted 

saoe que el estilo es la expresion de la personalidad de alguien. 

si el que corrige destroza el estilo. está destrozando esa 

oer·sonal 1dao. Entonces, la primera: debe ser profundamente 

respetuoso; luego, el editor debe ser una persona que tenga la 

su~1ci2nte in~ormac1on como pa~a tener capacidad para dudar. 

porque como le dije: la duda per·mite aclarar y el aclarar permite 

correqir l.S1? Enton=e~ tiene que tener esas dos caracteristicas: 

primero. ser respetuoso; segundo, estar informado. 

-¿Más que cualquier otra cosa? 

-Mas que cualquier otra cosa estar informado, esto quiere 

decir: saber lo QLle esta pasando en su momento y a su alrededor. 
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lo oue ocurr10 en el pasado~ porque también la historia es parte 

de nosotros. Pero no solo. sino 1nformaaos de las -formas 

correctas de expresion: a eso me refería cuando decía informado. 

debe se)· Llna persona informada. Cuando meno~. como no puede 

tampoco saber todo~ tener capacidad para dudar y preguntar, 

investigar qué es lo correcto: palabras, signos. datos. nombres, 

todo. informado para dudar. 

-~Como cal1f1caria la correcc1ón en México? 

-Creo que hay muy buena o no se hace. Creo que hay editores 

muy capaces. Yo no le lla~aria ya cor·r·ecc1ón. porque no nada mas 

se corrigen et-r-or·es. se trata inclusive de darle veracidad a 

muchas cosas, yo le llamaria edición. editar te>'tos. Creo que la 

edición en Me~ico es buena. creo oue es c:apa,;:. c1·eo QL\e en Mé·:ico 

se domina bie~ ~1 lenguaJe. La mayor·ia de los que se ded1c:,~ a 

esto. profesionalmente hablando, son competentes. Claro. hay 

inuc:ho. no le voy a decir que todos son bL1enos par-que hay mucha 

gente impr·ovisada metida en este negocio. por esa no le respondo. 

per·o las que se dedican pro~es1onalmente yo creo oue son capaces. 

-A mi me comentaron cue el corrector nacia y se hacia en el 

tal le.- •.• 

-Mire usted. creo que se hace en el taller· y se hace en la 

r·ecacc1on y se h~ce en el lug¿t· de trabaJo en gen~rai, ~~1·n~c ~l 

corrector· o el editc1· no solo se hace le~·endo textos. se hace 

lntercamb1ando imor·es1ones. '111tercamb1ando conocimientos con 

otra: personas. enterándose de cosas. creo que asi se -forma. No 

creo que se haga en el taller. creo oue se nace en el meo10. 
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-¿Cuánto tiempo lleva usted como corrector? 

-Yo no soy corrector, en principio de cuentas, yo soy aquí 

el coordinador de redacc1on~ no soy corrector, pero sí edito 

te>:tos ·desde hace 35 años .. 

-¿Ccnsidera que los autores sienten confianza con el trabajo 

de correcc1on cuando entregan sus textos? 

-Cuando hay una per-sona que lo va a hacer con 

profestonalismo, con cu1d~do, que no se va a sentir 1n~~lible, 

creo que s1, porque ese es el mayor problema del editor: sentirse 

lni=alible. renunciar a su calidad de ser humano: en cuanto no se 

sient.e in-fal1ble puede ínvest1gar- y pr"'eguntar~, entonces es 

con-fía.ble pot"'que no le va a 1ntroduc1r sus propios errores al 

texto. va a tratar de deshacer les ajenos y nada més. 

-¿,Como se .forma el c:or,-ector·? 

-Se rorma primero en la escuela. usted no puede adquirir los 

conoc1m1entos acacem1c:os mas que en la escuela, no sQ, hay 

personas autod1dac:tas que son muv capaces. no lo niego, pero son 

la íni=1ma m1noria.. Creo que el buen pro-fes1onal. no solo el buen 

editor o corrector. c:u~lqu1er pro~es1onal~ se hac:e a base de 

preparacion, ya sea médico, 1ngen1ero. abogado, periodista, se 

ha.ce a base de preparac:1on. lEn qué consiste esa preparación?. 

pues en estudiar, en leer. en enterarse, en documentarse. 

-¿Si tuviera la oportun1dao de participar en un espacio para 

~ermar corrector·es, qué materias incluiría? 

-Las obligadas. Incluiría., por supuesto, español, puesto que 

estamos en México, el español como materia pt·1ma, la historia, y 
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-¿y prac:tic:a? 
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-Bueno, la oractica es obligada en toda profesion. Cuando la 

teoria no se lleva a la práctica no es mas que especulación~ 

porque usted sabe que la tear1a se forma de la práctica y a su 

veo: la practica se alimenta de la teoría. Yo creo. entonces, que 

la practica es muy importante, por supuesto con base en los 

conoc1m1entos academ1cos. 

-¿Que requ1s1tos solicita ~ 

corrector'? 

-Pr·oceso no 

correctores. 

solicita requisitos 

un aspirante a 

porque ya no admite 

-¿Que requ1s1tos les p1d1eron a esos correctores? 

-No se. no nos pidieron requisitos especiales porque ~ 

surge de una si~uac10n muy particular y en la que ya cada quien 

tenia. desde antes de nacer la revista. tenia su sitio asignado. 

es decir, s1qL110 haciendo lo que siempre había hecho en los 

medios de donde venía. Somos personas que lo hemos hecho 

or~cticamente toda la vida, no ha habido aquí personas nuevas. 

~omos los mismos aue hasta ahora. 

-lTrabaJan con computadora? 

-TrabaJamos con la computador·a en cuanto escribimos, la 

corrección la seguimos haciendo manualmente y luego trasladamos 

las correcciones manuales a los discos. 

-..:.Considera que el sueldo que f"eciben los correctores es 

compatible con el trabajo que real1:an? 
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-Creo que eso no se puede generali::ar, c:reo qLte eso depende 

del medie. Aquí, creo, tenemos lo necesario para vivi1· 

decorosamente, no hay escalas, aquí es una empresa muy sui 

qeneris·, yo creo que estamos muy bien. 

-¿Tienen la posibilidad de cambiar el texto si consideran 

que no está bien? 

-Lo rehacemos 1nc:lus1ve, por eso le digo que no somos 

correctores, somos redactores más bien. 

-¿Entonces pueden ser mejores que el propio reportero? 

-No, no comparar·ia cosas, es dificil que un redactor sea 

meJor que el propia reportet·o porque ¿qué quiere decir .mejor? 

-Que redacta mejor. 

-Es pastbie, por la exper1enc:1a. 

-Que tiene meJor ortografía. 

-Eso es segLwo. 

-¿usted no ha querido dejar el trabajo de edición para 

convertirse en reportero? 

-No, es que yo he sido reportero. es que se alterna. Creo 

que hay una cierta equivocación en esto. se imaginan al corrector 

o al editor como un oficial tercero. que está con su visera 

metido en una 0~1c1na y que de ahí no sale~ no~ eso es 

equivocado: un editor es un periodista. sobre todo un editor de 

periodicos. es un periodista~ y tiene que ser un periodista que 

ha sido reporter-o, que ha sido t~edactor. que ha formado~ que ha 

cabeceado~ que ha corregido. No~ esa es una noción muy vieja~ ésa 

es una nocion de cuando los periódicos se escribían con pluma de 
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g~ll1na. Ahora eso ya no ocur·re. ahora el editorº es un per1ad1sta 

completo. Tiene QLle ser caoa= no solo de correq1r v marcar 

errores. sino de salir a reportear una nota y escr1b1rlJ y 

escr1b1r un ed1tor1al y escribir un at"ticulo de ~onda. eso es un 

editor. 

-¿Y en caso de ed1tor1ales seria un escritor? 

-Pero por supuesto. el editor es un escritor. lUsted ha. oído 

hablar de Miguel Angel Granados Chapa? Buena, él era editor de 

ed1tor1al en Excalsior, pero él los hacía y él es escritor. usted 

lo ha ie1ov muchas veces, pues eso es un editor, no es un 0~1c1al 

tercero de ;uzgado, es un prores1onal del periodismo. No me 

re~1ero a la ea1c1on de l1oros por·que es otro negocio muy aparte, 

puede ser que ahí lo sea, no me meter1a, yo no soy editor de 

libros. pero en la prensa tiene que ser un periodista. el editor 

es un periodista que reportea. oue redacta. que investiga, que 

sale. que modifica. que hace el periodico. Es decir. para llegar 

a editor en un per1odico hay que ser un periodista muy completo. 

hay que saber· todo pt·act1camente y no solo saberlo teoricamente. 

yo diria que hay que haberlo hecho~ porque usted va a rehacer 

textos. ¿como lo puede hacer s1 no lo ha hecho?. lverdad que no 

oüede? Por eso digo que no es un o-ficial tercero. no es un señor 

de cachucn1ta y manguitas de tela negr·a que está en un banco 

1nmov1l oot· a~os. No. mire usted. yo ahorita plática con usted de 

corrección. pero al terminar _voy a escr1b1r m1 articulo semanal. 

lsi?. porque yo sov un per1od1sta · y muchos de aquí lo son y en 

muchas partes lo san. ¿si me entiende como es la cosa? 
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TVyNOVELAS 

M. Patricia Alvisúa de Sánchez es el nombre de la única 

correctora de estilo de la r·ev1sta TVyNovelas. Esta publicacion 

nac10 el 24 de octubre de 1979, y desde el primer número en sus 

p~g1nas se puede encontrar· '1 h1stor1as. not1c1as 

interesantes de sus actores ~avor1tos''. 

y sucesos 

Esta entrevista. par· otra pa1·te. me permitió conocer una de 

las mds l mpor·tantes compañi as productoras y di str i bu1 dor·as de 

medios impresos en Mex1co: lntermex. Sus 1nstalac1ones albergan 

el mayor número de revistas que vemos cotidianamente en los 

puestos de per1od1cos. entre ellas: GeoMundo~ Muv interesante. 

Activa~ Vanidades~ Cosmooolitan. Buenhogar y Teleguía. 

-¿Que funciones desempeña el corrector de estilo en esta 

empresa? 

-Primeramente ordenar la noticia. A nosotros los reporteros 

nos traen la nota, tenemos que registrarla. la mandamos t1pear. 

bueno eso es ya como muy tecn1co. Una vez que ya la tenemos lo 

principal que hacemos es redactarla. porque muchos de los 

reporteros no saben redactar, desgraciadamente. Yo siento que un 

corrector de estilo lo primero que debe saber es redactar. Punto 

número des: la ortografía, porque dQl reportero pa~a a nuestras 

manos y de aquí se va a arte donde se forma. y si se llega a ir 

algún error o algo de ortografía la culpa no es del reportero, la 

culpa es del corrector. Es muy importante la sintaxis~ todas las 

reglas de ortografía las tenemos que tener muy claras. Aparte 
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nosotros tenemos que darle un en+oque a las noticias. pero 

dependiendo de la línea de la revista, o sea, que algo que no se 

permita decir en la revista lo tenemos que omitir. lo que sea oe 

censura quitarlo. Esta es una 1·ev1sta muy populachera en 

realidad: entonces el trabaJo es m1nucioso pe1·0 no tan pesado 

como yo pensaría que es en otras revistas, por eJemplo GeoMundo o 

Muy interesante que son revistas de tipo cient1~ico, hasta cierto 

punto. Esta revista es un poco populachera oero. al mismo tiempo. 

aquí esta la dualidad. al mismo tiempo esta revista es leída en 

zonas donde el baJo nivel educacional -que en M~':ico el nivel es 

pes1mo-. entonces s1 uno apat"te de que estas persona= que la 

leen. que son po,· lo regular muchachitas de secunda~-1a. de prepa. 

secretarias y amas de casa; entonces. la leen estas personas que 

no tienen buen nivel, y si uno le deja todos los errores que 

pueda lleva1·, pues imaoinate vamos a acabar muy mal. Yo siento 

que la r·esponsab1lidad de un corrector es muchisima. sobre todo 

porque uno tiene dos di~icultades: quedar bien con su jeTe~ que 

es seguir la línea de la revista, y la segunda es no ponerte al 

tu por tú con el r-eportero. 51 el reportero te dice: "oye, yo 

deJé mi nota asi v a51 y tú me la cambiaste toda, meJor ya 

~irmala tú''. y e~ que pasa c~c en realidad, que el reportero no 

lo quiera aceptar es otra cosa. Yo he tenido muchos problemas 

porque el reportero me trae casi la in~ormac:10n asi. en bruto~ yo 

la tengo que pul ir, la tengo que alimentar, parque a veces les 

faltan detalles y resulta que el crédito se lo lleva el 

repo,-tero. 
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-¿Que valor se le da aqui al trabaJO del corrector? 

-Muy baJo. yo siento que en esta empresa, Intermex. el 

corrector juega un papel muy bajo y es importante. está mal que 

yo lo -diga pera es muy importante. Supongamos qL.1e omitimos a un 

corrector de "X" revista, los reporteros no son capaces de sacar 

una nota deseable, mínimamente deseable para publicar, no son 

capaces. 

-¿Tü crees que la única obligación del reportero es ir por 

la nota? 

-Mira, yo siento. para empezar. que un reportero que se 

precie de serlo debe saber escribir, y no hay peor enemigo para 

alguien que no sabe escr1b1r que una pluma y un papel. eso es lo 

peor. y alguien que no sabe escribir no es un reportero, 

simplemente. eso yo lo tengo asi~ clarísimoª Alguien que no sabe 

escribir y que tiene ~altas de ortografía del tama~o de hotel sin 

''h' 1
• esas cosas. Yo nos~. no entiendo como a un corrector se le 

exige una licenciatura y a un r·eportero se le exige una calidad 

mediocre. de una escuela cualquiera y aparte. a veces, sin 

titularse, gente que anda perdiendo el tiempo, gente que dice: 

11 me voy a cualquier revistucha a ver qué aprendo''• eso no pu~rl~ 

ser. simplemente tienen que tener un nivel de edL1cacion~ y ahí 

incluyo ¿que será?, yo no digo que una licenciatura pero. digo, 

lo mínimo que se le puede e::igu· a un t·epot·tero es que sepa 

escribir. redactar y ya seria como maravilloso que sacara una 

nota ·per.fecta. Yo digo una cosa: si los reporteros st.1pieran 

escr1b1r corr·ectamente. los correctores no existiríamos. Yo 



148 

pienso que es un v1c10. un mal. un error que existamos. Es un 

error que heredamos de generac1on en generacion. el caso es que 

s1 a alguien se le ex1g1era que escribtet·a bien. no seria 

necesario un corrector. Simplemente si un reportero te trae una 

nota con su cabe=a. sus pies de foto bien redactados y con una 

ortografía deseable, yo creo que se pasa directamente a arte. 

pet·o no es así. es un v1c:10 que viene desde hace mucho. 

-¿Tú también titulas las natas? 

-Eso ya es entre otras cosas. Cuando te decía que 

pr1nc1oalmente era redactar, yo ahi inclu~o casi todo, meter 

cabe:as, intermedias y poner-. a veces~ hasta pies de foto. o sea~ 

sacarselas casi casi de la manga, como mago. 

esc:ribtrlos. 

-¿Quién establece los cr·iterios de cor·r·ecc1ón? 

para poder 

-Esto es así como histórico. sale una 1·evista a la venta. 

sale el primer númer·o y desde Gobernación, los mismo!i dnunciantes 

te empie:an a dar sus criterios, pon esto, quita esto~ esto no lo 

digas ...,. mci.s o menos uno t.ambi én se autocensura, pero son cosas 

muy tecn1cas, yo siento que eso solito se va danoo. No hay~ al 

menos a.qui. un tratado que diga: "norm.3s para lo que no se debe 

de publ1car 11
, simplemente es algo que tú más o menos lo sabes. Un 

poco el 1efe de redacc1on te dice, rec1en que entras tú: 1'no, 

mira. esto no es conveniente que se diga: palabras fuertes. 

groserías". Y luego los mismos actcres tienden. en esta t"evista, 

a hablar· coloou1almente. entonces ele r·ecente te tiran su: "oh, 

pus ves''• •Y eso como Jo redacto•. y los reporteros, como usan 



149 

grabadora, te· escriben todo tal cual y ni siquiera se ponen a 

investigar, y te ponen el que onda y todo, y uno dice: esto se lo 

podemos omitir. eso se lo podemos quitar. esto no debe 1r. 

-¿Trabajas a la par con el Jefe de t·edacción? 

-Sí. eso defin1t1vamente sí, el jefe de redacc1on ••• Uno se 

apova del otro y hasta cierto punto delega la responsabilidad y 

cuando hay un problema es cont.-a ti. El jefe de redacc:ion revisa 

la nota. una ve= que ya esté r·edactada por el corrector y dice 

esto y esto está mal. y si se va así luego vienen los problemas 

en contra de uno. 

-¿Trabajan con computadora? 

-Sí, utilizamos la Mac1ntoch y es un buen sistema. muy 

bueno. 

-¿cuáles son los requ1s1tos para ocupar un puesto de 

corrector en esta empresa? 

-Principalmente y de preferencia, porque se da el caso que 

no, o sea, por palancas y esas cosas, que l u:enc1atura en 

Ciencias de la Comun1cac1ón y experiencia~ eso es muy importante, 

más que la licenciatura~ porque hay muchos licenciados en 

Comunicac1on que no saben escribir ni redactar. Y pues ~íjate que 

yo siento que en todos los trabajos siempre es necesaria una 

presencia deseable. No se. ¿como te diré?, yo siento que cudnda 

llegas a un lugar v te ven, aunque tengas toda la experiencia del 

mundo v tengas la licenciatura en Inglaterra, en donde tú 

quieras, la mas 1mpo1·tante. si tú tienes una facha indeseable, no 

te dan el trabaJo. 
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-¿Pagan bien? 

-Yo siento que dentro del medio estamos bien pagados. Mi 

sueldo. y te lo voy a decir porque a mucha gente le da pena decir 

su suelDo. es de un millón 400 mil mensuales, pero te quitan el 

seguro; impuesto, la caJa de ahorros y mil cosas, te viene 

q~edando a la quincena 540 mil pesos; además aparece tu nombre en 

el dit·ectorio de la revista. Yo siento que es impot·tante porque 

actualmente. tú sabes que las relaciones y todo eso es muy 

impor·tante, entonces simplemente el ver· tLt nomb1·e reproducido en 

un millón 200 mil ejemplar·es que salen a la venta en toda la 

repOblica mexicana yo siento que alguien se tien~ que fiJar que 

soy ya y que e:{1sto. O sea, no sé. a mi cuando me llamaste dije: 

1'iah!, pues milagr·o que alguien se fiJa en quién soy yo'', porque 

por lo regular no es así. Yo muchas veces, no sé si esto te lo 

deba decir, pero muchas veces me he sentido deprimida porque he 

sentido la falta de apoyo de la misma empresa. de mi jefe .• de mis 

compañe.ros. he sentido un ciet·to desprecio por el trabajo que yo 

real~:o, siendo que yo tengo más estudios y mas experiencia Qtte 

muchos de ellos. Para una revista ya hecha y derecha en el 

mercado. ta e1·es un cero a la i:quierda. 

-¿Nadie quiere aceptar que su articulo pasó por corrección 

de estilo? 

-Claro que no. Yo siento que definitivamente deberían 

fijarse un poquito más en nosotros, yo s1ento~ hasta cierto 

punto, que tenemos un valor muy importante. Tal vez no salgamos· a 

la calle. tal ve= no nos veamos con las bt·oncas que se metén los 
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reporteros, pero nosotros nos metemos con la bronca de la 

computadora~ del lenguaje, y tenemos broncas muy grandes. es 

horrible. te encuentras con cosas que tú dices: 1'i01os mío!. pero 

como escribiet·on esto, con los pies'', y tú lo tienes que volvet· a 

hacer y resulta que a la hora de que sale la nota hablan para 

felicitar al que la escr·1bio y tú eres un cero a la izquierda, y 

eso sí lo tomo a mal. Eso a nivel per·sonal me a~ectó muchísimo. 

Ahora. bueno. ya soy aquí todóJoga, porqL1e aparte de todo ya 

reporteo, me meto en t·edacc1on, me peleo con los de arte. Ademas 

estamos en una pos1c1on. nosotros los correctores. en que somos 

el fri;ol. nos traen oe olla en olla. de la olla de arte a la 

olla de redacción. y s1 algo sale mal acá es por tu culpa, v s1 

algo sale mal en arte tamb1en es por tu culpa. 

-¿Si tuviet·as l~ oportLtnidad de par·ticipar en un curso para 

formar correctores. que mater·1as incluirías? 

-~Un curso~ Reglas de ortogra~ía, de sintaxis. conJugacion 

oe vet·bos. lengua;e coloquial y un libro de r·ectaccion; y le 

a.gregaria otras cosas porque hay correctores muy cortos, o sea, 

hav gente que no le importa pasar nada mas asi la nota, la ve y 

dice: ''esta tiene ~~!tas de or~og1·afia''~ y ya. se va: entonces yo 

metería una mater·1a muy rara que seria amor a la profesion. 

-¿cual es la etica del corrector? 

-Eso es muy importante. porque uno muchas veces dice: "que 

~!ojera, yo va no hago nada''• y tambien existe miedo y un miedo 

muy Justificado porque te estás poniendo con Sanson a las 

patadas, ademas cada error sale repetido en un millón 200 mil 
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eJemplares. Creo que hay que tener mucha ética porque 

definitivamente. sobre todo en las revistas, muchas veces la 

presion de que tienes que entregar así de rclpido mil notas, 

cabecea·r, y muchas veces las lees así de rápido, y creo que ahi 

sí es muy importante la etica del corrector. hacerse r·esponsable~ 

incluso aceptar sus errores, porque uno también tiene sus errores 

y debes aceptarlos tal cual. Yo creo que es más peligroso decir: 

"se me -fue", o algo así. que decir: "sí. .fue m1 error. lo 

acepto''. Cualquiera puede tener un error. no se. una tecla, se te 

puede ir simplemente por vista, pero sí se te puede llegar a ir 

porque tanto estas viendo L1na palabra mal escrita que se te queda 

grabada la mal escrita, no la bien. Yo sí llego a tener errores y 

los acepto. 

-¿Qué profesion tienes? 

-Licenciada en Ciencias de la Comunicac1ón, estudie en la 

Facultad de Ciencias Polit1cas y Socia:les de la UNAl1 y creo que 

soy la única de la UNAM que está aquí. y lo digo con mucho 

orgLtllo porque aquí también se ponen sus mo~cs, hasta cierto 

punto, porque te ven, te dicen: 1•¿y tú, de donde vienes?''• '1 de la 

Ibero'', ••¡qué padre!, pásale''; o te dicen: ''lde donde vienes?''• 

"de la UNAM", "no, hay chorrocientosmil de la UNAM, no quiero 

saber nada de la UNAl'I". Y. bueno, yo siento qL1e tengo una muy 

buena preparacion y realmente la Facultad de Ciencias Políticas 

me la dio. 
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SELECCIONES 

En el nltmero 1 de M1netta Lane. en Nueva York. se están empacando 

los últ·imos eJemplare3 del primer número del f;'.eadet-~s Diqest. 

Febrero de 1922 es la fecha que aparece en la portada. Supervisan 

la labor Det1J1tt Wallac:e y Lila Acheson Wallace. fundadores de la 

revista que mide 14 M 20 centímetros -medidas que aún conserva-; 

el 1'ta1naRo de bolsillo'' ser~ su sello d1st1nt1vo que s1mbol1za 

que todo en la publ1c:acion estd condensado. En cuanto al 

contenido sólo útiles at"ticulos informativos impt·esos en letra 

muy legible. 

La primera ed1c1ón fue de mil 500 eJemplares; al ter·m1nar el 

primer a~o 12 c1rculacion hab1a aumentado a 7 mil. Para 1950 la 

empre~a abr10 sus o~g1nas a los anuncios para no tener que 

aumentar el precio de la susct·ipcion. Actualmente. la revista que 

creó OeWitt Wallace se distribuye en mas de 25 países. en 15 

idiomas d1~erentes. 

Selecciones es una revista mensual editada por el Reader~s 

Digest Me}dco, y de entre una amplia gama de nombres que aparecen 

en la pdgina del directorio, también destaca el del je~e de 

correccion: Sergio René Madero. 

La ~ntrev1sta se rea11:ó en una peque~a o~ic1na de un amplio 

edi-f1c10 de Lomas de Sotelo; durante ella, ademá~. de la ve= llena 

de matices de idiomas e>:tranjeros del entrevistado. tamb1en 

estuvieron presentes la soleada tarde de mayo. su escritorio. su 

computadora y sus libros de consulta. 
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-¿oue func::iones de~empeña el corrector de estilo? 

-Nosotros somos correctores de estilo y traductores 

especializados~ hay uno. dos cort·ectores de pruebas. El trabaJo 

de nosotros, de los correctores de estilo. es pues eso: ver la 

fidelidad al ingles. el estilo que este en buen español, hacer 

las consultas necesarias porque a veces hav nombres d1fic1les 

sobre todo de b2ch1tos. plantas. las cuestiones culturales 

manejarlas con acierto, no decir oue gu1llot1naron a Luis XVIII, 

por eJemplo. El corrector y el redactor·. que en realidad somos 

editores aaui. va tenemos una categor·1a mas bien de editores 

asac1adas. es decir·. somos colaboradores directos del director. 

-¿Selecc1onan Juntos el material? 

-6ueno, no. inter·ven1mos un poco en la selección del 

material v. por eJemplo. hoy tuvimos una Junta de títulos. que es 

par·te de nuestras funciones. como usted ve eso ya sale 

propiamente del campo de ccr1·ecc16n. ya son labores editoriales, 

o sea que tenemos un campo doble o triple, somos colaboradores en 

la programac1on. en el t1tulaje. v1g1lar a los traductores que 

cumplan con lo cue se les encomienda y hacerlo lo mas rapido 

posible pot"que es L1n "chori=o 11
, en este momento estamos haciendo 

septiembre, por eJemplo. entonces así es la cuestión. 

-¿Cuántos cor·rectores trabaJan aqui? 

-¿Correctores de estilo? Dos para toda la ,..ev1sta. Claro, 

somos dos correctores pero todavía hay un supervisor de toda la 

,..evista y el d1recto1·. somos los que p1·opiamente vemos el texto, 

aparte hay adaptadores. hay invest1gado1·es. porque se hacen 
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artículos que llameimos loca.les, no muchos pero sí unos tres, 

cuatro actualmente y se tiene el plan de producir mas. Pero 

básicamente el número de una revista esta basado en el número dos 

meses ahterior de la edición norteamericana. 

-¿Los correctores de estilo. los editores~ tienen que 

conocer otro idioma por fuerza para trabaJar aqui? 

-Por supuesto. 

f'.unc:ionar. 

si no supiéramos ingles no podríamos 

-¿Cu~les son los requ1s1tos para ti-abajar de corrector de 

estilo en la revista? 

-Primero una cultura general. desde luego el nivel de 

escolaridad debe ser alto. de pasante o titulado en letras. 

letras inglesas. espa~olas, y debe conocer perfectamente los dos 

idiomas por lo menos. Tambienes conveniente ••. Por eJemplo. en 

nuestr·o caso dominamos el ~rances porque a veces tenemoos que 

hacer algo de la edicion frc.ncesa o por lo menos hay muchas 

re~erencias a la cultura francesa v hay que estar en eso. 

-¿Cuál es el per-fil ideal del corrector de estilo? 

-Es muv dificil porque en este gremio. que asi le llamamos, 

hay mue: has personas improv i sacias. hay muchas pet·sonas que 1 een 

mucho. que empezaron como corr~ctores de oruebas y luego l~s 

metieron de corrector de estilo. pero sin tener una formación 

sólida. ¿cuál es la formacion solida de un corrector de estilo? 

Se necesita una cultura muy amplia porque aquí los temas. y en 

cualquier editorial, pero sobre todo en una editorial de este 

tipo. pues tenemos un abanico de temas. lo mismo es medicina que 
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filosofía, que psicologia, que historia. que deportes. casos de 

la vida real~ relatos, en fin. necesita una ~ormacion muy amplia. 

muy sólida. Por eJemplo, los dos correctores, que somos 

traductor·es tamb1en, pues le hacemos de todo. desde cocina hasta 

computación y aeronáutica y lo que caiga. 

-¿Y el perfil real del corrector en México. cual seria? 

-Debe tener una .for·macion academ1ca sólida, una persona que 

no ha le:ido. que no tiene el habito de la lectura no puede ser

cot·r·ector de estilo po1·que lo mismo le da una cosa que otra, 

tiene que ir .formando su gusto literario y luego adaptarse a cada 

casa que tiene sus propias costumbr·es en cuanto s1 se acentüan 

mayusculas o no. si se dice estadounidense o estadun1dense, que 

s1 s¿ d1c2 tal o ct1al cos¿1, hult- de los reg1onal1smos. saber 

cudndo es reg1onal1smo y cuándo no. Usted debe saber que nuestra 

revista va a 25 paises. entonces tenemos que usar un espa~ol que 

yo he llamado ecumen1co. es decir, un espa~ol que se entienda en 

todo el ~mb1to hispano parlante. Po1·que si decimos ''pibe'' nos van 

a entender en Argentina. Sl decimos ''chamaco•• nos van a entender 

en Me>:1co. s1 decimos "cha·.¡al" nos entienden en España, pero si 

decimos "muchacno" nos entienden en todo el ámbito. es una de 

nuestras preocupaciones. 

-¿Estas cr1ter1os están por escrito o se van aprendienda 

poco il poco';' 

-Hay una manual de estilo que se ha ido modificando y ahora 

con la computadora vamos a alimentarlo en un banco de datos. No 

ha·{ propiamente. es decir. no se trata de rece-cas pero sí de 
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ciertas convenciones. incluso de ciertos pre~iJos como ''trans'' 

nosotros lo convertimos en ''tras••. salvo en cuatro acepciones. en 

fin, hav ciertos criterios. 

-¿Como caJ1-f1caria la correcc1on en Mi:?>:ico? 

-Pues, depende. en unas casas es desastrosa porque ponen a 

personas inexpertas o ineptas que no saben d1stingu1r entre un 

buen español y un español mas o menos. Me he encontrado con 

editares que no saben que ni -fui, n1 fue, n1 vio. n1 d10 se 

acentúan desde mediados de 1959. La formación del revisor, del 

corrector es muv de~1c1ente en Mexico. 

-¿usted ha estado en otros países? 

-Si. 

-~Y ha visto como se forman los correctores? 

-Bueno, no precisamente, pero he estado en Fl"anc1a, en Nueva 

York. Eiélgica, Suiza y ahí e! trabaJo editorial es muy 

especializado y requiere de una 'formac1on académica muy sólida. 

no cualquiera puede ser· corrector. Aqui un muchacho que esta. que 

-fue a aprender ingles tres años en secundaria y dos en 

preparatoria se cree va con el bagaje cultural necesario. Yo he 

hecho muchos examenes aquí y he reprobado a 50 pet·sonas porqL1e. 

en general. en nLtestro pais el meoio es 1·&quitico. 

-¿En esos países hay escuelas par·a formar correctores o 

editores? 

-Que vo sepa no. 51 t1ay escuelas de artes gr~f1cas. sobre 

todo en la cuestion g1-~Fica si esta muy d1gn1+1cado y muy 

avan~aco, pero en la cuestión orap1amente de corrección de estilo 
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y revisión de traducciones no. porque se supone oue en las 

facultades de letras les dan el instrumental necesaria para 

trabajar. Entonces. un licenciado en letras o un maestro o doctot· 

en letras se supone. y generalmente asi es. que puede apreciar el 

buen estilo o el mal estilo. la buena traduccion o la mala 

traducción. sabe aes. tres idiomas. tiene una cultura vasta y sí 

esta capacitado para este traba.Ja. 

-~Si tuviera la opor·tun1dad de part1c1par en un curso par·a 

forma1· correc~ores. qué mater·ias incluir1a? 

-Pr1me1·0 espa~ol. gramat1ca. sinta::1s. ortogra~ia. etcetera. 

Aquí han ven1 do a pr·esentar ex amenes personas que no saben 

escribir en espariol. tienen mala ortografia en espafiol. que es el 

resuitado de los def-1c1entes planes de estudio v de que ahora con 

la cosa tecnificada y con las computadoras han quitado horas al 

estudio de nuestra lengua. Ahora sí que en mis tiempos daban de 

menos dos horas diarias de español. ahora les dan dos o tres 

hor·as a la sem~na. no saben redacta1·. No les damos la conciencia 

de amor a su propia lengua. Entonces es un caso penoso de 

abogados. med1cos. 2n9enie1"os que no saben escribir su nombre 

muchas vec:es. v eso es terrible y no ~aben 1·2dactar. 

-¿un buen corrector es el que tamb1en sabe redactar? 

-Un buen corrector no puede corr-eg1r si no sabe redactar. o 

sea oue la pr-1mera formac1on es la profundizacion de su lengua, 

esto abarco todos los aspectos de una lengua a de dos lenguas por 

lo menos, yo dir1a que tres seria lo mínimo: ingles. francés y 

español. 
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-¿Considera que en los cuerpos de corrección impera el 

amiguismo y no el profesionalismo? 

-No podriamos gener·alizar. pero en general como es una 

actividad mal pagada ouscan JOVenazos o pasantes y a veces 

recomendados que 1hombre!, creo que estudió hasta preparatoria y 

ya con eso. Yo no digo que no haya b1.1enos aL1tod1 da.etas. hay muy 

buenos, pero en general hay mucha improv1sacion. mL1Cha 

degradacion del trabaJo intelectual en general y sobre todo del 

trabaJo editorial, hay ed1tor·iales que siguen paoando ¿que?. 8 

mil pesos por cuat·tilla, por una traduccion al espaRol. Y, clar·o. 

s1 el traductor lo acepta es porque es un ~ree-lancer, el que 

trabaJa por· su cuenta, y acepta lo que le dan. 

-¿Selecciones paga buenos sueldos al corrector? 

-Digamos QL1e está en la media, la que quiere decir que no es 

el sueldo adecuado. Aqui como jefe de correcc1on 93~0 3 millones 

de pesos. no es lo que debiera ser. ~Cuánto gana una secreta1·1a 

eJecutiva·? Entonces, nosotros estamos mal clasificados, no se 

.aot·ec1a el trabajo del corrector que hace ~alta en las buen3s 

editoriales. 

-¿F·cr qué, a pesar de los baJOS sueldos y los enormes 

requisitos para llevar a cabo esta labor, la gente sigue haciendo 

este trabaJo? 

-Ye ct·ea que en primer lugar la industria editorial es coco 

exigente en cuanto a contenido intelectual de sus publ1cac1ones. 

-¿Considera que nay respeto por el trabaja de correc:ciOn? 

-Ninguno. 
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-Y si no hay respeto ni estimulo por· el trabaJo •.• 

-No lo hay, no lo hay porque cualquie1·a lo puede hacer. El 

corrector se aviene a los sueldos que le qu1er·an pagar, entonr:-es 

son malos y son malos porque les pagan mal. Selecciones no puede 

publicar n1 una falta de ortografia o irse una errata, que 

tampoco es Justificable habiendo correctores. A veces por las 

pr·1sas, poi· descuido de alguien se va alguna errata, pero faltas 

de ortograf1a nunca. Ahora con la computadora se agil1;:a mas el 

proceso. 

-¿Cr·ee que la comoutadora va a despla;:ar al co1·rector? 

-De ninguna manera, en nada, ni al corrector ni a nadie, la 

computadora es una maquina que hace lo que usted le manda. Nada 

puede sust1tu1r al pensamiento creador. Es un auxiliar muy 

ooderoso. muv ráo1do. pero nada mas. 

-¿como se formó como corr·ector? 

-En las editoriales. Estuve como corrector de Novare 12 

años, en el Fondo de Cultura E.conómica. en lnteramericana. en 

fin. Estudi~ mus1ca, medicina. arte. Puedo decir que mi formación 

es amplia. 

-~Por eso es corrector? 

-Ademas con la experiencia que tiene uno y la formación 

academ1ca sabe uno donoe consultar lo que no sabe. El corrector 

no es el que lo sabe todo v dice yo aquí le voy a dar cátedra. 

no. encuentra sus problemas va y los resuelve en las fuentes 

apropiadas. lo bueno es qlte sabe alqo. 

-¿cual es el prooosito de que exista el corrector? 
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-Yo diría que son como cuatro o cinco prooos1tos. Primero 

cuidar la ed1c1Qn de la obra. es decir. cuidar que Ja traduc:c1on 

diga lo mismo que el autor·. Ahora. la pr1nc1pal v1gilanc1a del 

c:orrecti:w es que no ha va -fa 1 tas de cont i nu1 dad. -faltas de 

ortografía. mecanogra.f1a. eso no puede ser. Entonces tiene que 

haber una persona que cuide el texto. de que eso se va bien. 

-¿En qL1e consiste el e::amen de Selecc~? 

-El ~1ltro es la ortogra~ía. Un e~amen ce ortogra~ia donde 

veladamente tamb1~n les hacemos una pr·ueba de cultu1·a general, 

b3sicamente ot·ientados hacia un mane10 del léxico. y qu2 sepan 

1d1oma:=. 

-¿Selecciones no 

correcc1on? 

ha pensado en poner una ~scuela de 

-Aquí no es escuela, es una ed1tor1al. itse es el mal en-Foque 

que han tomado algunos sol1c1tantes de empleo. A qt1e hor·as qLt1ere 

que me dedique a ensefiarles s1 tengo que estar todo el dia con 

los te::tos. 

-lCon ese pensamiento 1ran muchas oersonas a las pet·1od1co~ 

y a las revistas? 

-Ya aprendere. Hay cosas que uno va a aprender. Uno le dice 

alguna~ rn~3S de critet·1os ~d1tor1ales ce la CBsa. pero no le voy 

a enseRar que mu1·cielago lleva acento. Nue5tro papel aqu1, y en 

cualquier editorial. no es de ense~ar. sino de supervisar el 

trabaJo que están haciendo. No tenemos tiempo de ense~a1· a nadie, 

por eso cuando se ha presentado aquí la necesidad de tener m~s 

correctores, antes de la máquina, pues era un proolem~ porqt1e 
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na,::ue daba el anc:ho, no lo doban porque estacan acostumbr-.;,.dos ·~. 

t:,.abaJar en casas que no tienen ese a"lte: n'ive:1 de exigencia, 'de 

calidad que nosotros pedimos. 

VUELTA 

Recibo de manos de Edgar Gome::, corrector de estilo oe la revista 

Vuelta, un ar·t1culo de Gerat·c::o Den1=, ''Mester de maxmordonia'', 1 

Que b1e~ puede a!ud1r a muchos correctores, oet·o nunca a el, y no 

oorque no seo a, s 1 no por-que no se es-fuer· =a por mostrar 

presuntuos:i. inoportunc-mente sus conoc1m1entos que, por 

supuesto, son muchos. 

La con~e~s~c1on que m~ntuve con Edgar Gome: ~ue en las 

in~talac1ones de la revista. Ll&gue con miedo poroue la cita er·a 

a las 6 p.m. v d .n1 se me h1::0 un "poqL11to" tarde, no hubo 

reclamo nl mod1~1cac1on de cita. pero si un 1ntercamb10 de 

001n1ones en tor·no a t1n cema que a amoo5 nos tncumoe: el trabaJo 

ae correc:c:ion. 

-~Tr-abaJan ccn =~r·rectores de estilo y cor·rectores de 

-rJosotros traba1amos casi pura correcc1on de pruebas. o sea. 

correccJón de estilo es muy poca. solamente alcunas tr~ducc1on~s 

mas o menos reg1..1.t:tres dE- a.lgLmo: traductores mds o menos 

rFgulares o ~lguna~ personss que no escriben mL1y bien. que tienen 

'''Ma ·:mor don. 1Probablemente de ~~· J 111. desus. Hombre 
de poca estJma. tar·do. pasmado y sin discurso. 2. desus. Hombre 
ta1maoo y soJc1oado. '' Gerar·do Deni;:. "Mester de ma>:mordonia". en 
B1bl1c~~c~ de M~:~1ro. p. 40. 
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buenas ideas pero no escriben muy bien~ Por ejemplo. Teodoro 

Gonzalez de Leon que e:cribe cosas bonitas. pero carece de esa 

rique~a de lenguaJe escrito. entonces ahí le metemos un peen ce 

mano. 

-¿ustedes rehacen textos? 

-No, no. ¿Aqu1 en la revista rehacer textos? No. Yo rehice 

te>:tos en Trillas ahí si. rehacía libros pero eso es otra cosa. 

aquí no. 

-¿Esto por la calidad de los escritores que colaboran en la 

revista? 

-S1. exactamente. 

-¿Cual es el perfil de corrector que la revista cusca? 

-Bueno, en orimer lugar no busca porque ya lo encentro: el 

perfil es griego, por supuesto. No. no es cier·to. En realidad no 

tienen per·f1l, yo estoy aqui por pura casualidad. basicamente le 

ca1 bien al secretario ele redaccion. yo lleoué. simpatizamos y 

"pum" me contrataron casi sin hacerme un examen. Pero los otros 

dos cort·ectores que estab~n eran muy distintos. ellos eran 

literatos. poetas. esc1·1b1an y cosas de estas, muy metidos en la 

cuest1on !1terar1a y .yo no. hasta ahora estoy metido un poco en 

esto. Pero en la correccion sí estaba yo de lleno. leía manuales, 

todos esos manuales de H1lda Basulto. de Morf?'nO de Alba. cuánto 

manual saliera. cuanto manual me encontrar·a pues lo leía. y 

empe:aba a ver· oue no se dice ''en base a'' que se dice ''con base 

en'' y todas esas cosas. P~ro al entrar· aqui me d1 cuenta que yo 

va me estaba haciendo como un correi::tor muy duro. Por ahí Gerado 
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Deniz en su articulo, "Mestet· de maxmordonía". dei=ine a los 

correctores como muy cuadrados, como que existe lo blanco Y lo 

negro y esto es así y siempre debe ser así. o esta palabra no 

existe ~por que?, pues porque no viene en el d1cc1onar10. Bueno, 

una cosa es que no venga y otra cosa es que no exista ese tipo de 

cosas. Yo empezaba a ser un poquito así, creo oue el hecho de 

entr~t· aqui, a la revist~. me ha ser·vido pa1·a ser más tolerante. 

mas flexible en c1e1·tas cosas v. al mismo tiempo. también dar·me 

cuenta de muchos otros puntos de vista. sobr·e todo en una revista 

de escritores. de poetas: que s1 el autor prefiere esta cosa, 

pues se le deJa esa cosa v se acabo. M1ent1·as que en las 

ed1tor1ales funciona un poco d1st1nto ocrqL1e, en pr1n1er· lugar, 

ed1tor1ales como Tr·illas -que es la que yo podria c1tar

básicamente ahí es un cuate que sabe aJ.qo del tema, pues hagaíl1e 

un libro sobre esto; pero no tiene idea de Jo que es un l1br·o, 

muchos n1 siquiera tienen idea del trabaJo y del tiempo que les 

va a tomar hacer un libro y se meten en la tarea como si fuer·an a 

~reir, no se, unos pambazos, y despues se empie=an a dar cuenta 

de que es un montana! de trabaJo que tienen que hacer. y cuando 

empieza uno a tt·abaJar con ellos, bueno algunos lo reconocen. los 

ayuda uno bastante, otros se molestan por·que ha5ta. eso son 

qu1squ1llosos y son medio pesados. La ed1tot·1al lo que pretende, 

como no son escr1tot·es la mayot·ia de esos autor·es, tienen una 

especie de ¿como le llaman a esto?. criterios editoriales, 

entonces -bueno en Trillas así lo hac1a.n- se reunían. escogian 

sus cr1ter1os. la mayoría los sacaban de H1lda BasL1lto. una que 
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el punto debe ir adentro del paréntesis en estos casos y que no 

sé que, todo eso. Son detallitos que absolutamente creo nadie va 

a ver. salvo arra que trabaJe en otra editorial y que le hayan 

impuesto otras normas editoriales o critet·1os. pero que ellos 

sienten que eso les da una especie d~ presentac1on o sello de 

casa. Para m1 eso. ya después. no tuvo importancia. me d1 CL1enta 

de que lo que importa. al menos para m1. es la claridad de la 

expresión, o sea, que se entienda y. claro, Que no hava erratas. 

Lo primero son las erratas, esto ser1a come corrector oe pruebas 

v lo segundo. como corr·ector· de estilo, que lo Que se quiere 

comunicar se comunique. Ahora aquí en VueJt-ª hay otr-a corr::.;.c-=.!.on. 

la hace el secr·etario de redaccion que el s1 es poeta y puede 

darse el lujo de corre91r alguna -frase oorque no suena muy bi~n: 

''así sonaría meJor'' o ''asi quedaría mas 11terar18''• incluso a 

otros escritores, aunque no le gusta hacerlo, pre~iere respetar 

el lenguaje de cada escritor, pero se da cuenta de que tiene 

muchas asonancias, o no sé como le 1Jamc1n, caco-fonía5 y no se 

qué, pues entonces ya puede hacerle una cor·recc1ón que podr-ia ser 

más de gLtsto, ya no es tanto la redaccion. Para mí si sigue 

siendo grave que haya ert·ores de ~l"ta'~l~. pa;·a mi un error de 

sintaxis si va a~ea la in1agen de cualquier editorial o cualquier 

escrito porque muestra una especie de disle::1a, o no sé cóAo 

l lamar·la. Generalmente las personas que leen mucho suelen no 

tener errores de sintaxis. aunque no sepa nada de gramd.t1ca., 

solamente por las ouras lecruras. 
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-¿A ti o al secret.ario de redaccion los han felicitado por 

su trabajo? 

-Sí. pero la modestia me impide hablar de eso. Sí. mira. yo 

he tenido algunas sat1sfacc1ones desde Trillas. una vez corregí 

un libro que ya incluso estaba publicado. me lo dieron a mí 

porque lo iban a reeditar y le iban a hacer algunos cambios. pero 

empece a ver todo el libro y me d1 cuenta de que había er·rores. 

1 os 11 amados de estructura. Entonces se reestructura el 11 bro. 

aorovechando le metí una "bola" de correcc1ones. Al final me 

d1e1·on una carta. me fel1c1taron por el tr·abaJo que habia hecho y 

pues esa te da satisfacción. nunca fue una '1 lana'1 m~s n1 nada. 

per·o te da sat1sfacc1on. Ot1·a vez v1s1té a José Mo1·eno de Alba, 

el escr1oe en el unomasuno sobre estos temas, tiene una columna 

aue se llama ''M1nuc1as del lenguaJe• 1
• esta columna la reunió en 

un libro. cuando vi el ltbr·o enseguida lo compré, decia unas 

cosas del lenguaje, todo lo del lenguaJe me interesa. emoece a 

encontr·ar algunos ert·ores por ahí. muchos de la editorial -me 

pare~e que fue muy descu1dada l~ revis1ón del libro-, y algunas 

que yo imputaba al orop10 autor. Entonces se me ocun·ió hacerle 

una car·ta y mandarsela, y un día me habló por tele~ono. nos 

citamos en un ca~~ y le enseRe el libro con mis anotaciones que 

er·an much~s. ol se lo llevo y quedamos de vernos una semana 

aespu~s. me entrego el libro y en la dedicatoria me puso algo muy 

grat1f1cante, algo as1 como: ''Para Edg~r Gome~. buen conocedor de 

nuestr"a lengua". y este señor es de la Academia de la Lengua. me 

dec1a el que es el único 11ngu1sta, porque dice que son puros 
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escritores. entonces esas son sat1s'facc:1ones que tiene uno. 

-Pero las ~eJ1citac1ones o el reconocim1ento siempre han 

sido en ~arma cersonal. lEn Trillas te dieron el cred1to? 

-No. esa es la parte mas ingrata de nuestro trabaJo. y otra 

parte muy ingrata son los sueldos que pagan por la correcc1ón. 

-¿Tú que estudiaste? 

-Hijole, mejer c3mbiemos de tema. Yo estudié hasta la 

preparatot·1a, despues empece a trabaJar como corrector de 

pruebas. A los 20 años me enter·e oe qL1e existían los correctores. 

~o no sab1~ que existía una pro~es1on tan bonita que era la del 

corrector de 11 br·os. Cuando v 2 que eH l st í an correctores pues 

todav1a no sabia oue hab1a de estilo y que habia de pruebas. pero 

hab1a un anuncio en el periodico que oecia: ''tiene usted buena 

ortoqrafia, venga a hacer un examen". entonces -Fui. pasé la 

orueba y me quede a trabaJar. yo estaba recontento pero empecé

s tempre he tenido inquietudes gramaticales- empece a estudiar más 

v a agat·rat· libros de g1·an1atica, de redaccion, total que estuve 

un aHo ahi y despu~s ya me pasé a Trillas. tambien como corrector 

de prueoas, y v1 oue hab1a un departamento editorial donde habia 

unos t1oos qu~ se llamaoan cor·rectores de estilo que tenían su 

cubículo, yo d1Je: ··que padre, yo quiero uno 11
, entonces pues a 

trabaJar y a darle, como te decia, cuánto manualito veia de cómo 

se corr1qe, hable bien. escriba bien. todo eso lo compraba. lo 

le1a y pues poco a poco me fui sintiendo apto para hacer 

correcc1on de estilo. Hablé con la persona de allá, me dieron una 

ooortun1dad, me dieron un texto. emoece a hacer mis p1n1nos como 
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corrector de estilo. tamb1en pase al departamento ed1tor1al, pero 

con una s1tuac:1on que creo que no viene al caso. pero no me 

convenc:1eron, me promov1eron nada mas en el puesto~ ya no 1ba a 

ser correc:tor de pruebas sino corrector de estilo, pero no me 

dieron mas ''lana'', yo dije: '1 ¿qué clase de reconoc1miento es 

éste?; encontré otra cosa. me fui a la Secretaría de Educac:ion 

Pública y ahí ~ui c:orrector-1·edac:tor. ahi redactaba una que otra 

cosa. corregía pyuebas. corregía estilo, er·a un poquito mas 

amplio. finalmente termine ahí como editor y después se acabo, 

fue en 85 o pr·1nc1p1os de 80 que ha.bia mucho recorte de personal. 

y me por·te un poco insolente con algün jefe. y entonces me tocó a 

mi. Estuve dos a~os trabajando como ~ree-lance otra ve: pa1·a 

Trillas .• a pesar de que yo sal i un poco molesto de ahí tuve que 

volver por razones apremiantes, estuve trabajando dos a~os como 

corrector de estilo pero muriéndome de hambre la verdad. -fueron 

dos aRos de miseria en mi vida. hice cosas muy satis~~ctor1as 

como la que te contaba del libro que reestructure y otr·as cosas 

para mi importantes. pero que nunca se reconocieron 

económicamente. metalicamente, después encontt·e esto que es 

Vuelta. Pero s1 quieres saber si he asistido a cursos, bueno 

dieron un curso en Trillas. creo que f-ue importante~ lo dio 

Francisco Sánche: Aránburu~ sabe mucho de correccion. Además el 

trato con personas~ por eJ~mplo. el secretario de redacción de 

aqui también tiene muy buenas ideas en corrección, entonces 

coincidimos en muchas cosas, en muchas otras no~ y el trato con 

este tipo de personas me ha ayudado bastante. 
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-¿Cuánto gana un cor·rec:tor en ~? 

-Mira. el corrector ••• Solamente tenemos un corrector que es 

una muchacha, Estela. ella tt·abaJa de 9 de la ma~ana a 3 de !a 

tarde, ese no es un horario normal en Vuelt¿. el horario normal 

es de 9 a 6, pero hay personas que tienen de 9 a 4 v otras de 9 a 

3, pocas, son eKcepc1ones, y ella ahorita está ganando creo que 

un mtllon 800 mil. no se s1 con impuesto. 

-¿Tú crees que el sueldo corresponde aJ trabajo? 

-Por supuesto que no. pero incluso ..• Lo que pasa es que 

tambien te vas acostumbrando a los sueldos)' es un poco d1Fic1l 

Juzgar. A mi ahór·1ta se me haria poco un millon 800, per·o en 

dór1de paoan m~s. Ahora. te ouedo decir que 51 nos pagaran 5 

millones tal ve= e~ta1·iamos contentos 3 a~os. 2 a~os. tal vez 

uno. no se, 6 meses y después empe::ariamos a decir: "no. ya no me 

al~an::a''; claro, ya te acostumbraste a otr·a vida. 

-¿P:ir~ ti. cu~l sería el camino adecuado para -formar 

correctores? 

-H1Jole. yo lo que te pueco decir es oue hay cuates que no 

quieren oecir lo que saben, no qu1et·en que los demás se enteren. 

A mí me toco convivir con una persona asi. era corrector de 

galet·as y de estilo, pero ademas sabia mucho de procesos 

ed1tor1~lcs, inclu~o de las imprentas, que esta maquina X44B90; 

bu~no. era muy celoso de todos esos conoc1m:tentos que tenia,, yo a 

veces le preguntaba: a ver. dime esto, ºme costo 20 años 

aprenoer". y no se qL1e, pues esta canijo eso. Qué puede uno 

decu·, yo no tengo 20 años de experiencia y s1 la tuviera a lo 
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mejor empezaría a sentir c1et·to celo, de dec1r: ''v1en~ un 

jovencito y al rato me botan a mi cot·que el ya sabe todo lo que 

yo se''• t1enen algunas just1~icaciones las personas Que obt·an 

asi, deSgrac1adamente oesde nuestro punto de vista se ve un poco 

como mal compañero. 

-¿Qué tanto valoran el trabaJo de correcc1dn en la revista? 

-No puedo decir exactamente cómo lo valoran porque no se~ es 

decir. yo entr·e hace tres a~os, mi trabajo ha sido reconoc1do mas 

o menos verbalmente. 

-¿Pero sí hay alguien que ~e lo dice? 

-Muy poco~ pero es la personalidad. Por eJemplo. de mi ja~e 

1nmed1ato que es Aurelio -el secretario de red?ccion- y m1 Je~e 

siguiente que es Ent·ique t<rau=e que la única forma que me ha 

demostrado que le gusta m1 .trabajo ••• Sí me lo dice una que otra 

vez pero casi como ~ormalidad. como cortesia. pero el otro dia me 

llamo para cedirme que yo le hiciera un trabajo de cor·rección a 

un amigo suyo y me lo pidió como un f~vor~ si no tuv1er? 

con-fianza en mí llamat·ía a otro correctot· o no me recomendarJ.a. 

-¿ustedes corrigen los libros de Vuelta? 

-Hay otro departamento .. casi no se corrige estilo en los 

libros de Vuelta. pero se hace la correccion de pn.12bas. 

-¿Les han llamado la atencion por alguna errata? 

-No, a mí Jamas me han regañado por las et· ratas, pero si. 

Enrique t<:rauze nos echa indirectas: "gr·ac1as por las erratas" o. 

por ejemplo~ en sus artículos -cada autor lee sus articulos

encuentra tres erratas me ve: "gracias por las erratas que me 
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pusiste. Quedo marav1lloso' 1
• un poco ironizando, es un Jalan de 

oreJas pero yo no creo que sea algo muy grave. 

-¿Que relacion tiene Octav10 Pa: con los correctores? 

-Yo la Unic:a relación que he tenido con Octav10 Pa: ha sido 

cuando no esta Aurelio, o sea, Octav10 Pa: tiene una relac1on 

estrechísima con Aurelio, cuando esta aquí en México le habla 

todos los días y a veces dos veces al día. se pasan una hora 

hablando por telefono, anal1:ando la revista. que este articulo, 

que este no y platicando a veces. Las veces que se ha ido Aurel10 

me ha tocado a mí hablar con él, pero conmigo obviamente no 

platica~ nada mas me dice: ''hay que pone1· esto y hav que redactar 

un articulo que diga esto'', y dos veces que lo ~u1 a visitar· a su 

casa. tambien por razones de la revista: que si las figuras~ que 

si las ilustraciones. pero no he tenido mayor· relación con él. 

afortunadamente. digo afortunadamente porque yo me pongo muy 

nervioso cuando me toca hablar con ~l~ v me pasan cosas 

totalmente poi· nerviosismo. Una vez que -FLti a su casa. viendo un 

libro de iglesias me dice: ''la iglesia de Tonanzintla. que bella 

es ¿L1sted la conoce?". n1a iglesia de Tonan::i.ntla. este. pLtes 

este. no 11
• ''lno la conoce?. qué ignorancia?''• resulta que apenas 

salí de la casa me acordé de la maldita iglesia de Tonanzintla y 

dije: 11 pues clar·o que la cono=co. s1 la .fui a ver, s1 me 

encanto 11
, pero en ese momento no me acorde del nombre y estaba 

tan nervioso. Bueno. este tipo de cosas me pasa mucho cuando me 

habla por tele-fono y cuando lo tengo Que ver en aersona. entonces 

vo prefiero estar tranquilo aunque no tenqa nada que contar a mis 
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nietos. est.ar tranquí·lo v no meterme en l ios. Ahora, que venga }' 

salude a la gente. no. 

-¿,Los colaboradores de Vuelta se han enojado alguna ve: por 

sus correcciones? 

-Hay de colaboradores a colaboradores. Hay por· ejemplo un 

caSo muy interesante: Jaime Sd.nc:he:: Susa.rrey, buen colaborador de 

cuestiones de pol1t1ca, empe::o a entregar ·ar·ticulos en los que 

oecaainos: "bueno. esto se puede decir asi.". empe:amos a corregir. 

no protesto. al cont1·ar10 yo creo que el, esta es una cosa que él 

no me- ha conf-1rmado, pero yo creo que el agarraba la re'lista 

publ1caoa, empe:aoa a ver las correcc1ones que le haciamos, las 

&puntaba, tomaba nota, tt·ataba de entender~ el casa es que poco a 

poco sus ar·ticulos venían bien, como que fue aprendiendo. ese es 

un colaborador para nosotros fot·m1dable. Hay otros colaboradoreE. 

bueno estos ya no son colaboradore5. sino escritores, como 

Ale;andro Rcss1 a quien no se le puede tocar· una coma, entonces 

tJno se pone nervioso cuando lee eso por·que se me va una coma y a 

lo me;or hasta se me va la ''chamba' 1 por·que tamb1en tiene mucho 

peso ¿n 1~ ed1tor1al. Hay et.ros que protestan t1b1amente. bueno 

hay de. todo, toda la gam·a~ hay unos muy especiales, por no decir 

sangrone~. otros que si hacen cosas muy cuidadas. a los que no 

les d1rta sangrones. sino que pues ellos la pulieron y no quieren 

que esa coma que tanto trabaJO les cesto poner se vaya asi nada 

m~~ porque Sí o por·que un corrector cree que ani no va una coma~ 

tamb1~n nay que ponerse en la pos1c1on ce ellos. Y ccmo te digo: 

en Vueltri hu·¡1 de todo. 
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CIENCIA y DESARROLLO 

El resplandor cegador de las c:amaras fotográficas, el sonido 

incesani:e de los teletipos.. las entrevistas con personalidades 

del mundo pol1t1co, econom1co o 11terar10, por poco impiden ver 

al periodista otros campos de amplios y claros hor1=ontes: la 

c1enc1a y la tecnologia. 

En Me~~1co., como dec1a el maestr·o l"lanllel BL1end1a, uno de los 

signos mas alarmantes de nue~tr·o subdesar·rolla es la m1noscula 

di~us1on en c1enc1a y tecnolog1a. Entre los pocos medios impresas 

que tienen este pr1vileg10 está la revista ~tencic v Desarrollo. 

Ciencia y Desarrollq es una publicación bimestral del 

ConseJo Nacional de C1enc1a y Tecnologia (Conccyt>. Se ~undó en 

1975 con el objetivo de divulgar· la ciencia y la tecnología entre 

la comunidad científica. y el püblico. 

Samuel Martine=. egresado de la car·rera de CiEncias de la 

Comunicación de la UNAM y asistente editorial de la 1·evista. es 

quien explica las características particulares del ~rabaJo de 

edición oe una pL1bl1cacion donde predomina lo qL1e se ha dado en 

llamar periodismo científico. 

-¿Los c1enti-f1cos que escriben .Los artículos, los escriben 

bien? 

-Los científicos tienen tradicionalmente la fama de que 

escriben muy mal. Los científicos tienen muchas manias que 

heredan de las traducciones literales del inglés. Generalmente 

estén acostumbrados a hacer una transferencia del ingles directa 
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al español respet.ando muy mínimamente todcr.s las reglas 

ortogra~icas, gramaticales, s1nt.act1cas del español. Eso nos 

lleva a nosotros como cort·ectores. como redactorns de estilo. a 

perfeccionar y oul1r mucho ese lengua.Je cargado de angl1c1smos, 

en algunos casos de locuc1ones latinas. de gal1c1smos, de giros 

del lenguaJe muy propios de ot,·os paises, de ott·as lenguas. En 

este sentido pues si. e-fect1vamente hay gente que escribe muy 

mal. pero nav otros que por su mismo trabaJo de d1vulgacion es 

gente oue escribe bienª Hay casos como el del doctor Ruy Pérez 

Tamayo. como el del doctor Arturo Zárate que actualmente es el 

director de Plan1f1cac1on Famil1at· de la Sect·etat·ia de Salud. que 

es gente que escribe muv 01en, sQncillo y claro, creo que eso es 

lo basteo. porcue no se c1·ata d~ complicar la ciencia. de 

elevarla. sino de aterri=arla un poco y ponerla en el plano y en 

el entend1m1ento de todos nosotros los mortales que no la 

entendemos o olte no tenemos una formación científica. Entonces 

sí. efectivamente hay casos en que es necesario corregir con 

mllcho cuidado. sobre todo los ar-tículos de científicos qL1e hacen 

traducciones v oue se encargan pr·acticamente de pasar del ingles 

al espa~ol todas sus investigaciones. 

-¿Oue profes1on les piden o no importa la base profesional? 

-Definitivamente la carrera de C1enc1as ce la Comur1ic~cicn o 

.afín. 

-En realidad el titulo no es lo indispensable. lo 

2nd15pen~able es demostr·~r tu capacidad. Aqui se te hace una 
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prueba d~ corrección de estilo la cual comprende tre5 etapas: una 

es la correccion ortotipogra~ica que la llaman -01·togra~ía y 

tipografia con tooos sus signos-: la otra es la parte gramatical~ 

y la tercera es la oarte de la traducción. 

-¿Tienen que conocer otro idioma? 

-Mínimo debes dominar otro idioma porque a veces tienes que 

traducir algunos escritos. Por el mismo trabajo a veces vienen 

algunas -ft·ases, re'ferencias. algunas citas, alg(in tipo de 

gráficas, figuras, e3quemas con títulos en ingles, entonces sí es 

necesario conocer mínimamente otro idioma. 

-¿En ocasiones renacen los textos? 

-Gener3lmente si, normalmente si. por cuestiones orimero de 

estilo y po1·que el orden logico, la secuencia que siguen en los 

articulas muchas veces no es el adecuado. H veces. no se. 

interpolan las conclusiones en la mitad del t1·abaJo y ponen 

algunos antecedentes en la parte final o pa.rt.e de las 

conclusiones las empiezan a expresar o a se~alar al principio del 

articulo, con es~ tipo de cuestiones s! hay que tener mucho 

cuidado, verlo directamente con el autor. Obvian1ente nosotros si 

podemos corregir estilo, pero iojo!, al momento de corregir 

estilo corremos el riesgo de quitarle la idea al autor, cosa qu~ 

nos hci sucedido y es pel1groso, eso no se vale. No se vale en la 

correcc1on de estilo en tanto tü cambies el sentido del autor que 

es lo oue a veces. cuando tú empiezas. te sucede. DicE-s: "no pues 

se ove mejor así''• pero es que a veces le cambias el sentido a 

una ~rase si le cambias un verbo. s1 le cambias la puntuacion o 
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un sujeto o un adjetivo. En ese sentido mucho cuidado, porque la 

correccion de estilo, sobre todo en el plano cienti~1co es muy 

meticulosa y hay que tener mucho cuidado a la hora de mP.terle 

mano. al momento de meter láp1= en un escrito, pues ninguna 

palabra que tu no entiendas es culpable hasta que no demuestre lo 

contrarta. Puede ser que una palabra te 5uene feo, no sé, hace 

poco estaba viendo una palabra que usan en ecología: la 

var1anc1a, as1, y yo d1Je: ''pues me suena como a concentrancia'', 

pero horrible me sonaba, y le pregunte al autor y me dice: ''no, 

es que s1 es var1anc1a'', me saca un libr·o, y son unas 

proporc1ones, rollos matemáticos muy compleJos que, bueno. pues 

si. así es e::ai::tamentg y no puedo corregir varianc:ia. y se oye 

feo. F'ero QLte tal s1 yo digo: 11 ¿var1ancia?. pues no, 

variabilidad''. y le estoy cambiando todo el sentido a la razon 

oue est~ planteando el autor. 

-1 .. Tú crees que todos los correctores se preocupan por 

preountarle al autor? 

-vo creo que va es 1mpl1c1to, o sea, el autor, por su propia 

calidad de autor, mL1chas veces no repara en errores como el que 

te estoy se~alando. Sin embargo es el corrector el que deberia 

estar en pleno conocim1ento de que estas cosas no se valen. Hay 

oue ten~r mucho cuidado en el periodismo c1~nt1~ico n la hor~ d~ 

corregir estilo porque no ~s lo mismo que, por eJemplo, no se, en 

revistas econom1cas, en r·evistas políticas hay un lenguaje muy 

particular de todos estos medios. de todos estos canales de 

in~ormacion, alqunos giros. algunos verbos muy especiales, no se: 
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implementar .. opt1m1zar .. cosas que no e>:isten para nosotros. En el 

caso del periodismo c1enti~1co de lo que se trata es de aterr1=ar 

la$ cosas tan compleJas .. sobre todo en Ciencia v Oesar·rollo que 

es una· revista sumamente espec1al1::ada .. tiene conten1dos 

obv1amente muy d1r191dos a ciertos grupos de investigadores que 

ademas sen a los on1cos que les interesa. Clara. sí hay articules 

que les oueden interesar al común de la gente. pero ha.y otros 

suni~mente e$pecial1:ados que van d11·1g1dos a un grupo de 

1nvest1gadores que son los que les entienden. lPor que? Pues por 

el lengua.Je .. por el tipo de conocim1ento que necesitas tener para 

entenderlo. Entonces~ en ese sent1do la correcctón de estilo es 

cuidadosa por·que obviamente nosotros no ~enemas una formacion 

c1enti~1ca. somos comunicadores. 

-i.Por eso tü ttenes un ouesta de editor y no de co1·rector'? 

-Lo que pasa es Que son ~unc1ones diversas. En el caso de un 

corrector de estilo no un1ca.mente corrige e5t1lo. porque tamb1en 

a veces redacta, a vec:es hay que qt..l1tar párra-fos completos. 

paginas completas. apartados. incisos completos~ entonces tienes 

qt..1e aventarte una ,-eacc:1ón difet·ente. donde entran un poco t1..1s 

marcos referenciales, tus marcos teor1cos y ya de alguna manera 

estás plasmando tu experiencia. 

-¿cu~l es l~ di~erencia entre corrector v ~ditor en la 

rev1sta? 

-El ca.so del editor~ en el término más estricto de la 

palabra, pues efect1v¿.mente es una persona Que se erncarga tanto 

de la corrección de estilo. como de las cuestiones ligadas a todo 
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el proceso de producc1~n editorial. En este caso ent1endase que 

hago las veces de un editor ¿por qué?, porque veo la redacc1on de 

todos nuestr·os cor1·ectpres. poster1or·mente cuando está montada la 

tipoqra~ía y estan preparadas las galeras. hav oue revisar 

galeras con or1g1nales.· lo que supone el conoc1m1ento editorial: 

signos ~1pograficos, tipos de letras, viudas, calleJones. todo 

tipo de marcajes, los subtítulos. todo muy bien cuidado. en ese 

sentido sí es necesario que tengas conoc1miento de todo el 

proceso editorial. 

-¿Us~edes titulan los artículos? 

-Los articules generalmente no. Los artículos siempre tienen 

un ti.tulo que le dan los autor·es. ahora los subtítulos o incisos 

Que maneJa cada autor son pen:¡¡i.onales. aunque a veces nosotros 

sugerimos alguno. Por ejemplo. los autores a veces usan títulos 

muy largos. sobre todo en periodismo_.C.ienti.fico es muy típico ver 

títulos, po•·que como son temas de 

investigacion. Entonces de lo que se trata es cortar algunos 

aspectos. claro que lo sujetamos a la opinión de los autores. 

porque si el quiere que el título sea kilom~tr1co pues sale, no 

hav otra, pero s1 se le sugiere que por cuestiones de espacio 

debe plantear un título muy concreto. 

-¿Valoran su trabajo? 

-Algunas veces. 

-¿Reciben algun estímulo? 

-En el caso de este tipo de revistas pues, bueno~ .finalmente 

estan inse1·tas en todo un marco burocrat1co, político, y como 
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tales dependen de un presupue~to ,;.verdad?, presupuesto azaroso en 

muchas de las ocasione~ por·que depende de par·t1das. de proyectos. 

depende de cambios de aoin1n1strac1on y ca.da ve~ que hay un cambio 

de aom1n1stt·ac1on. cambian les lineamientos y las directrices de 

las polit1cas editoriales. Entonces. cada vez que hay cambios a 

veces se da mas apoyo a un proyecto o a veces se da más apoyo a 

otro. en el caso de la rev1sta digamos que es un apoyo constante. 

Pero si quieres saber sueldos. si quieres saber por eJemplo 

incentivos. pues los 2ncent1vos son los oue te da tu trabaJo 

finalmente. Creo que el trabajo editorial es ingrato. es un 

apostolado. o sea. ninguno de los que trab~J~mos aqu1 gana~os 

para v1v1r. def1niti~amente no, obviamente te tienes que allegar 

otros trabajitos. ''Freelancear'' en otras partes para ae alguna 

manera compensar. El trabaJo editorial es mal pagado v. bueno por· 

parte de la empresa el incentivo ha sido el trabaJo, no hay md.s 

incentivo. 

-¿Cuál sería para ti el per~il del buen corrector? 

-Debe estar au~: i liado .finalmente por mLty buenos 

díccionar1os, esa es como que tu arma, tu herramienta de trabajo, 

o por muy buenos libros ouP te orienten 2ii cuest1anes oscuras del 

lenguaJe. al re:pecto hay muchos ltbros, hay de Martín Gonzalo 

V1valdi, de Martínez de Sousa~ hay manuales del corrector~ hay 

enciclopedias ce correccion de estilo, hay una de Agu1lar muy 

buena: Manual d~l corrector· de estilo, muy interesante, todas 

esas cosas se pueden rescatar y tenerlas a la mano. Aparte de eso 

las caracteri~t1cas como corrector. pues ser una persona Que leas 
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mucho. leer todo lo que llega a tu mano~ desde literatura clasica 

hasta revistas de las que quiet·as, porque de alguna manera 

comparas estilos y te das cuenta de las modificaciones y del 

dinamismo en el lenguaJe, cosas que se incorporan. giros que son 

válidos y otros que definitivamente son incorrectos. obviamente 

tener mínimos conoc1m1entas del lenguaje. tener buena or·togra~ía~ 

conocer gramática, usos de ger·und1os, por ejemplo. ya ves que eso 

nos cr1t1can mucno, pero los gerundios tienen su utilidad, el 

abuso es lo malo. no es permitido. En cuanto a lo que sucede en 

la realidad, se trata de un perfil que vas integrando. 

mod1 f i cando. formando d1 ar iamente ¿por qu~?. parqi.1e diariamente 

te en~rentas a cosa~ diferentes~ a palabras que no conoces. a 

estructuras que no entiendes y que tienes que presentar de una 

manera mds clara. Entonces yo creo que el perfil real es formarte 

diariamente. el real es un trabaJo cotidiano. tenaz, muy 

preocupado de estarte actualizando. de conocer el idioma •. de 

conocer los nuevos giros. los nuevos conceptos, los nuevos 

vocablos que se incorporan al medio. Y como te formas es 

.. chambeando" finalmente. esta es una labor de años, hay gente que 

tiene muchos años en esto. 

-¿A ustedes les dat·i·an oportunidad de escr~bir un artículo y 

publicarlo? 

-Yo he publicado algunas cosas, no como artículo porque se 

pide una formac1on científica y aue estes avalado por una 

inst1tuc1on, ademas de eso necesitas tenet· una especiali=ación, 

un posgn~do. ser connotado en algunos casos ¿no?, mínimo 
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maestría. claro no e5tá exento oe que pueda ser un 11cencíado, 

pero lo que se pide es precisamente que sea gente de excelencia 

académica. 

-¿oue tan necesaria e'S7i formar oer1odistas o cart"ec:tores en 

cuestiones c1enti~icas? 

-Creo que si es muy necesario porque la gente que se dedica 

a la divulgac10n de la c1encía generalmente no es gente que tenga. 

-Formación de periodista, generalmente es una. persona que t1ene 

formacion c1enti-F1ca pero que escribe bien o qLte sabe plantear 

sus ideas. es claro al eHpresar sus ideas, entonces se aed1ca a 

co1·reg1r estilo, pero obviamente sí es necesario. 

-Incluso en la universidad optar por L.tna materia qt1e se 

llame así: per1od1smo c1entíf1co. 

-Claro. s1 en med1cinct hay espec1a.lidades pLtes tamb1en en 

periodismo. Hay un periodismo de pr-ensa. un per1od1srno de 

telev1s1on. un per1od1smo rad1o~On1co. pues tamb1en debe haber un 

periodismo científ=1co!' de dívulgac1ón!' que -forme a la gente que 

se interese en estos campos ae d1vulgac1ón de la ciencia, creo 

que hay muy poca gente. es una elit.e. Creo que ia d1vulgac1on de 

la ciencia depende de gente como nosotros, como per1od1stas, 

porque ¿quien meJor que nosotros para divulgar- la c1enc1a?. que 

somos gente que tiene la facultad de dom1nal"' el lenguaje, qL1e 

estudia comun1caci6n. 

-¿Tú crees que haya gente que le intere5e este medio? 

-La verdad no se s1 le5 interese, pero se que hay pocos. No 

se s1 les interese pol"'que en r-ealidad el campo. par-a mí resulta 
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muy atractivo, pero hay.gente que le interesa mas. sobre todo en 

periodismo, la magia de los otros medios" yo de mi carrera tengo 

muchos amigos que les platico donde estoy y la verdad es que no 

les causa la min1ma impresión. 
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3.2 EN CASAS EDITORIALES 

A continuac1on presentaré las respuestas obtenidas en las casas 

editoras de libros. Para esta investigación sólo -fueron 

seleccionadas las siguientes: Editorial Diana. Cal y Arena, Siglo 

XXI Editores, Plaza y Valdés Editores, Grupo Editorial Planeta, 

Editorial Trillas y Hoja Casa Editorial. Cada una de ellas 

presenta d1-ferenc1as y s1m1l1tudes. 

Las diferencias se pueden observar en el lugar de trabaJo: 

las o-f1cinas del Grupo Ed1tor1al Planeta y de Eo1tor1al Trillas 

se ubican en enormes y elegantes ed1-f1cios. A cada paso se pLtede 

uno tropezar con obJetos qu~ denotan su prosperidad. 

Las 1nstdlac1ones y mobiliario ae Editorial Diana, Cal y 

Arena. HoJa Casa Ed1tor1al y Siglo 

ostentosas, pero son funcionales. 

XXI Editores no son 

Por el contrat·io. Pla:a y Valdes Editores fue la empresa más 

modesta que visite. Qu1zd esa imagen de austeridad la propicia el 

.edif1c10 que aloJa sus instalaciones y que comparte con una 

bodega. 

Entre las s1mil1tudes. aparte de anaqueles llenos de libros 

de consulta. dice ionar· 1os de la lengua. vocabular~1os y 

gramáticas. todas estas casas editoras cuentan con un equipo de 

corr·ectores de estilo y de tipografía ouienes tienen la tarea de 

descubr1r las erratas escondidas. de revisar la correccion de los 

er·rores y los errores de la correcc1ón. y de cuidar toda la 

preparac1on tecnica del material que se transformará en libro. 
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Los temas tratados con los personaJes de cada una de las 

empresas: los problemas que presenta el original, el autor, los 

que enfrenta el corrector. las nuevas tecnologías en el ca~po 

ed1tor1al y los sal~rios. Con todas esas voces -1nd1ferentes, 

solidarias, quejumbrosas o airadas- se compone el siguiente 

testimonio colectivo. 

• t • 

-Marti Soler. director de Siglo XXI Editores: 

-¿ou~ funciones desempeffa el cor·rector de estilo? 

-Para emoe~ar·, no los llam~mos correctores de estilo, sino 

tecn1cos ed1tor1ales porque no un1camente revisan gramática e 

idioma en el libro, sino que también poseen conocimientos de 

artes graf1cas que ayudan a def1n1r como se va a hacer el libro y 

marcar el or·1g1nal t1pograf1camente. Ellos leen el original y 

marcan para tipografía, adem~s dan seguimiento a la elaboracion 

del libro. hacen coteJo. r·evisan las dudas y al final son ellos 

quienes hacen la última lectura de pruebas. o sea, que también 

tienen que ser correctores de pruebas. y hacen el cotejo final. 

por lo ttjnto, son más que revisores de originales. 

-Luis Franco, editor de Cal y Arena: 

Más que nada, todos somos editores, porque todos los que 

estamos aqui sabemos como hacer el libro, como meternos en el 

or1g1nal, como meternos en las galeras, cudl es el proceso de 

entrar a negativos, en fin. es un paso que se estd dando: 
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intentamos que toda la gente que esta trabaJando ya oe base sea 

gente que sepa todos los pasos del proceso editorial. 

-Jaime AlJure, director editorial oel Grupo Editorial Planeta: 

-lOue requisitos debe cL1mplir un autor al entregar su 

original? 

-Las ooligacíones del autor del texto dependen del libro que 

hemos encargado. 51 es un libro tecn1co: informac1on actualizada. 

con lenguaJe d1r1gido al mercado Que estamos tratando. Si ese~ 

compreno1do en la instrucción formal. escolar. se debe acoplar a 

las normas de la Secr·etaría de Educacion fublica. Si es un libro 

de actualizac1on profesional: conoc1m1ento de las estructuras que 

se le deben dar, conoc1miento del ~ema. lenguaJe enfocado: para 

nosotros debe ser un libro practico, esto en el sentido 

comercial. Si es un libro encargo, best seller, tan1b1en existen 

lus exigencias que nosotros estamos dando. Debe tener el 

exotismo• en cierta clase de novelas, el romance que se está 

buscando, en -fin, debe cumplir con c:iet·tos objetivos que estamos 

planeando, de lo que deoe ser el producto, conceb1mos el libro 

como un producto. Respecto a lo Que seria el talento autoral, el 

lenguaJe que esperamos debe entrar en los parametros de lo que 

nosotros publicamos. S1 es un libro no de encargo, es un libro 

literario, lo único que nosotros pediríamos sería, por un lado, 

calidad mínima en el manejo literario, y por otro lado que 

brinden expectativas comerciales. 

El negoc10 editorial se sustenta en dos pilares: trabajo 

editorial y comercial. El Editor y el vendedor es terreno que por 
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lo general y en la practica es ce opos1c1on, no de colaboracion 

n1 de c:omplementacion. no necesariamente se da. Nosotros e_stomos 

conctentes de cue el ltbro que contratamos es un libro o,r·a 

moverse afuera, es un libro que tiene como destino ~1nal las 

11brer·ias o un lector o un consumidor. Nuestr·o~ eoitores saben 

que el sentido de toda nuestra estructura esta enfocada hacia 

eso: a satis-facer una compra, a tener dueño. Entonces el sentido 

de nuestro ea1tor o el punto que ocupa es precisamente el 

engrane. el detonador de toda esta maou1naria hasta el punto de 

cue es J~ oersona qL1e decide c:1e1·tas d1rectr1ces, quien pone en 

movim1ent.o la promoc1on. la publ1c:1dad. la 1nvestigacion de 

mercado, los clanes estrategicos. 

-Mart1 Soler, Siglo ~XI Editores: 

En las editoriales de libros sí existe interés por·que las 

cosas se hag~n bien. Sin embargo, no es una constante. Creo que 

una de las preocupaciones del editor. cada dia mas importante, es 

el dinero. Entonces, cuanto antes este el libro en la calle 

roe1or, y si tiene erratas ¿que le vamos a hecer?, tiene erratas, 

pero el libro tiene que estar en la librería tal día y a tal 

hora, ni modo, y tiene que estar impreso y encuadernado para ese 

dia. 51 para eso sale de la propostcion y hay que hacerlo en 24 

horas, pues hay que hacerlo en 24 horas, entonces nadie lo 

cor·r1ge v eso s1 sucede. 

-Osear Madriqal, correcto1· de estilo de Editorial Diana: 

Aotti en Dtana tratamos de hacer el trabaJo lo mi.:uor que 

podemos. pero a veces sí encontramos trabas de los jefes 
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inmediatos. trabas de que nos urge esto, lo hacen rd.pido, lo 

terminan y como se vava. Ahora s1 que las prisas, la rap1de=, es 

lo que a veces 1mp1de que hagamos nuestro trabaJo bien. Pero aqui 

el prob1ema no es L1n c:alenoar10 muy cargado de trabajo, sino que 

la ed1tor1al no se preocupa por tener un equipo eficiente, vamos, 

no hay el suficiente numero de corre~tores. siempre es m~yor la 

producc1ón que el numero de personas que se necesita para 

reali:ar el trabaJo. Es organ1~acion finalmente. 

-Luis Franco, Cal y Arena: 

El asunto es tiempo, siempre estamos luchando contra el 

tiempo. todos los dias, y eso nos dificulta que un lioro salga 

sin erratas. No lo hemos sacado porque e: d1fíc1l. 

-Ma. Anton1eta Mayordomo. coordinadora 

Corrección de Plaza y Valdés Editores: 

del Departamento de 

A veces. por las prisas, no se co1·rige bien el texto. Un 

lib1·0 para prepararse debe estar en tipografía dos meses, poi· lo 

menos, porque nos hemos dado cuenta de que si no se prepara un 

libro salen muchas erratas. Ahora con las computadoras es mas 

fácil. es más rápido. pero de cualquier manera hay que revisarlo 

varias veces. 

-Eugenia Huerta. exgerente de Producción de Siglo XXI Editores: 

Definitivamente. nada Justifica que un libro salga con 

errata5. Un libro puede quedar· listo en tres dias si se requiere. 

pero hay qL1e organ1~ar el trab~JO de tal m~ner·a que ese libro 

este bien hecho. igual 

hacerlo. 

que s1 tienes dos o tres meses para 
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-Osear Madrigal, Edítorial D1~na: 

Para muchos autores, por lo menos de Diana que es lo que yo 

conozco. lo importante es que se comercialice su obra. Entonces 

les preocL1pa mucho que salga en determinado mes. les preocupa que 

tenga una buena promocion~ que la portada sea atractiva y esas 

cosas. pocos son los Que t·ealmente se meten a revisar su 1 ibro 

despues de nuestra correcc:.1on. 1·ealmente no hay gran interés, a 

menos que sea un autor de literatura. 

-Eugenia Huerta, SiqJo XXI Editores: 

Esta bien que el libra tenga que venderse, pero una tiene 

que aspirar a que un libro, como cualquiet· producto, esté lo 

meJor terminado. 

Es muv curioso: la cantidad de errores que se pueden 

detectar, no sólo en el original, sino también en la revisión de 

pruebas; pasan casas muy extra~as: el autor se satura del texto, 

lo ha pasado en limoio .• quiza personalmente varias veces!I o lo ha 

dictado o lo ha leído, casi se lo sabe de memoria, entonces no 

detecta muchas cosas. cuando finalmente lo entrega a la 

lo aprueban, etcetera: pasa al 

departamento de f·roduccion!I hay unos OJOS frescos que se 

~ncuentretn con ese original mecanoqrafiado. que lo ven por 

primera ve:: y oue lo leen de una manera mucho más sincera~ 

~resca. libre que el auto1· o sus amigó~ o su secretaria; asi, se 

pueden encontrar cosas muy -fuertes. errores, cosas mal hec:has. en 

~in: por lo general cuando se habla con el autor, este la 

agradece, agradece esta actitud. en mi caso, ésa ha sido la 
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experiencia. Yo no cono:co a nadie que se haya molestado. en 

general todos los autores se ~ororenden de que. se descubran 

cosas: 11 pero ¿como es posible que a m1 se me hava ido una cosa 

asi? 1
'. Pero cuando el or·1qin~l pasa a lo que en nuestros tiempos 

eran las galeras Co las pruebas láser ahora> las cosas cambian: 

el mismo corrector ya no lo ve con los mismos ojos que a la hoja 

mecanogr·af1ada: la pagina ya compuesta es distinta. ves cosas que 

no viste en el original. 

Nosotros en Siglo XXI, y esa es una parte que yo sigo 

haciendo cuando preparo libros ahora de manera independiente: 

veo el or1q1nal y leo una de las pruebas siempre, y hago todos 

los coteJos porque ahí sí no con~ío en nadie. Por lo general. no 

veo la prtm'?ra prLleba, otra persona la ve. la limpia, entonces 

veo lo que esa persona corrigió, veo sus sugerencias que por lo 

general 01do que sean con lao1z. si las acepto yo las paso al 

original y meJoro todavia el ot·iginal con las contribuciones de 

esa pr-1mera lectura de galeras v antes de devolverlo a la 

imprenta lo vuelvo a marcar: blancos. altas, lo que sea. La 

~egunda lectur·a sí la hago yo. con esa distancia v con esa cosa 

de que ya paso un poquito de tiempo. que ya lo vieron otros oJos. 

lo veo de nuevo, apar·ecen cosas nuevas y lo mando al taller, éste 

rnc reqre<;:;ei li''S prL1ebas v vuelvo a revisar que las cot·recc1ones se 

havan hec.ho bien y no se havan cometido otros errores: por lo 

general p1do una te1·cera lectur~ v vuelvo a hacer el cotejo, creo 

Que es la un1ca manera de que se vava la meno1· cantidad de 

erratas posible. Estoy convencida de que es muy difícil Que haya 
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l 1bros perfectos, pero c:r·eo oue debemos intentarlo. 

Un dia me 01 dieron( de un taller amigo. que hiciera una 

lectura de la ultima novela de García Márque=. y m1 hermano me 

dlJO: "yo te avudo". la leimas los dos. era yo creo Ja cuarta. la 

quinta o la sexta lectura que tenia el libro. nosotros le dimos 

dos ma.s. y nosotros no somos pr1nc1p1antes. Yo estaba 

absolutamente segura de oue ~se libro estaba 11mp10. sin emba1·go 

la tradLtctora al ingles detectó dos erratas. Ese libro lo 

d~ber1as ver porqu8 creo que te ouede ayuda1· a ilu~t~a1· alguna 

cosa de tu tesis. Garc1a Marauez por primera vez que yo sepa en 

una novela. agradece p~bl1cament~ a su 2ditor. 

Por último. Antonio Bollvar Goyanos -pariente oblicuo del 
protagonista y tal vez el último tip6grafo al buen modo antiguo 
que va quedando en Múico- tuvo la bondad de revisar con· 
m¡go lot originales, en una cacería milimEtrica de contrasenti.! 
dos, repeticiones, ~nco~sccuendas, errores y erratas, y en un 
escru1inlo encarnizado d.cl lenguaje y la ortograffa, hasta aKO· 
tar siete veniones. Fue asf como sorprendimo1 con las manos 
en la mua 1 un militar que ganaba batallas antes de naccr,.una 
viuda que te rue a Europa con su amado esposo, y un almuer
zo Intimo de Bolfvar y Suero en Bogotl, mientru uno de ellos 
.. enmntnba en C.iracu y el otro en Quito. Sin embargo, no 
estoy muy seguro de que dcbaagradecu estu dos ayudas fina· 
los, pue1 me porece que semejante• di1parate1 habrían puesto 
unu go1u de humor involuntario -y tal vez deseable- en el 
horror de este libro. 

G.G.M. 

Ciudad de Máico, enero de 1989 
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-Gabriel Barreta, gerente del Departamento de Reimpresiones de 

Editorial Trillas: 

-¿Qué tanto debe intervenir el corrector en el original? 

-Un correctot· cebe ser un asesor, un aux i 11 ar. un compañet"o 

del autor. Pe,-o muchas veces éste mod1-Fica tanto el original que 

ya después no es el original de! autor. En esto también hemos 

remado contra la corriente. un corrector que se s1ente muy ducho 

en la materia pues emp1e=a a escribir su propio original v eso no 

se vale. Lo mas que puede hacer· es dar un dictamen y decir donoe 

ve las anomal1as, que realmente funja como un verdaoero auxiliar, 

un v~r·aadero asesar del autor. En otro caso las casas editoras 

podrían prescindir de los autores y comen~ar ~ hacer sus propios 

originales como en Estados Unidos. 

-Consuelo S&1~ar, directora de HaJa Casa Editorial: 

El corrector no debe intervenir mucho en el or-1ginal. El 

corrector no debe alterar el original. Yo cr·eo que el corrector 

es un lector invisible del texto, que únicamente avuda a 

meJorarlo. Es como un maquill1sta que no te va a cambiar 

sustancialmente la cara. on1camente te va a mejorar·, eso es todo. 

es una analogía, el corrector ~inalmente es un maquillista para 

el libro. Una amiqa me diJO algo que me impresiono mucho~ me 

decía: ''el autor me entrego su original, la idea era excelente 

pero estaba bastante mal escrito'', v aquí viene lo que me 

impr·esiono mucho: "le hicimos una cor rece ion de estilo 

maravillosa, tanto que el n1 cuenta se dio; hicimos una 

correccion maravillosa y el texto quedó per~ecto pero él no se 
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dio cuenta de que se le hizo correccion de estilo". Entonc::es. 

pues son cosas que dices: "bueno, ella sí le da mucnís1ma 

importancia a la correccion de estila'~. En esta editorial se le 

da muchísima importancia en general a la correccion de estilo. 

-Eugenia Huerta, Siglo XXI Editores: 

Es muy di~íc11 especificar cuánto debe intervenir un 

corrector de estilo en el original. Creo que ésa es una 

responsabilidad muv personal, el corrector debe decidir hasta 

donde entra. Yo sov. de entre los correctores que cono::c:o, 

conservaoo1·a, yo no reescribo lo que los autores dicen, y tengo 

colegas que sí lo hacen. Creo que el autor tiene derecho a su 

esti_Io, aunque sea tar:zanesco, pero si escribe como Tarz:án. bueno 

hay que tratar de que al menos diga las cosas cor·rectamente, 

aunque sea muy duro, aunque sea de -frases muy cortas. Con textos 

a veces muy di~íciles, políticamente muy complicados, ésos con 

m~s ra=ón. si el se~or asi habla, s1 el sefior as1 escribe, asi se 

queda. sólo que si una expresión no está bien usada o algo 

meJorar1a si le damos una vuelta. lo hago, pero siempre usando 

sus mismas palabras. ese es mi limite. Si de pronto r·epiten 

demasiado una palabra o en un parra-fo hay cinco palabras 

terminadas en mente. entonces si le meto mano. Yo creo Que los 

escritores tienen su estilo y uno no tiene derecho a modificarlo 

o a 1·eescr1birlo. A mí a veces me preguntan~ con eso de que en mi 

familia nay muchos escritores: ''y tO lno escribes?''• 11 no, yo me 

dec1co a corregu· lo que otros escriben". De pronto hay unos 

socioloqos. oue esos sí parecen egresados de la Selva o 
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doctorados en Cro-magnon. que neces1t:.an mucha más mano que otros. 

-¿Los científicos que tal? 

-Los científicos son fatales. aunque algunos son muy cultos. 

FiJate,-ese puede ser un e3emplo de la d1stanc1a del corrector: 

yo no tengo por que saber de biologia o de quimica. no tengo por 

qué saber, pet"o sí tengo que intuir s1 las formulas Que estan de 

una manera aouí deben estar igual acá. Y si decido que las 

formulas las voy a partir de esta manera. las voy a partir 

siempre igual. Hay que tener mucho cuidado con los nombt·es 

propios. 

-¿Le dan cred1to en los lib,·os? 

-En los de Siglo XXI si. Casi siempre se le pone: ''cuidado 

de la edición a cargo de 1
'. 

-Ma. Anton1eta Mayordomo. Pla:a y Valdes Editores: 

El estilo es algo muy especial. no le puedes cambiar a un 

escritor su estilo. Es como si a uno de los libros de Gabriel 

García Marque= que no tiene ningun signo de puntuacion ni nada, 

. le pongamos puntos como debe ser. Hhor·a, los escritores tienen la 

costumbre de idear palabras. frases. por eJemplo el maestr·o 

Arqueles Vela es una per·:::.ona. que siempre estaba armando nuevas 

palabras, y lo mismo sucede con ot.r·os escr1tor·es. Es como s1 le 

quisieramos corregir a Cer·vantes su estilo~ claro que él domino 

la gramática per~ectamente. pero muchas cosas a lo mejor algún 

corrector de estilo se le hubiera ocurrido cambiarle. Entonces, 

no es posible, depende de la naturaleza del libro y tambiert 

depende de la confiabilidad del autor. 
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-Martí Soler, Siglo XXl Editores: 

El t•ev1sor de originales tiene en este momento -funciones muy 

determinadas que son. sobre todo. ver que el original este 

correctamente escrito en español. lo que quiere decir qL1e debe 

tener en cuenta todo lo que la gramdtica española nos da. y al 

mismo tiemoo que las frases. las oraciones. los pdrt·afos sean de 

a.cueroo a la td1oslnc:r·ac1a nuestra. f'or eJemplo, hay mLtcha 

tenaenc1a a hacer -fr·ases cortas al estilo ingles, y el espa~ol no 

esta hecho para eso. entonces hay que adecuarlo. Otras 

caracterist1cas del espa~ol distintas de otros idiomas seria, por 

eJemplo. los diálogos: el espa~ol usa toda una serie de verbos 

para indicar quien habla y como habla, m1ent1·as que en otros 

1a1omas eso se expresa sólo con la propia ~rase hablada como en 

ingles. El espa~ol tampoco admite parrafos lat·gos, al contrario 

que el ingles o el aleman. Otra cuestión que tiene que ve;· el 

revisor de or1g1nales. y que tiene que ver can la estructura de 

la obra que está revisando. seria que todas las divisiones y 

suod1v1s1ones. digamos desde partes hasta cacítulos o ciernas. 

tengan un orden y sean suces1vas. no tengan ninguna ruptura. 

Muchas veces uno se encuentra con que el capi'tulo fulano está 

d1v1dido en uno y ya, no hay nada mas; no solo de que del uno se 

brinquen al tres o cosas así. Es decir. una de las obligaciones 

del revisor es ayud~r· al autor a que su te~to sea mas legible o 

comprensible para el lector tanto en su estructura. como en su 

forma gramatical y lex1cográ~1ca. 
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-Jaime AlJure, Grupo Editorial Planeta: 

Nuestra ex1genc1a para el corrector es conoc1miento de lo 

que est~ leyendo. El corr·ector está mas cerca de la editorial que 

el autor. es la persona que trata de aJust.ar o de meter lo que el 

autor no ha podido realizar de le que nosotros hemos pedido. 

Llega un momento en que el autor no transige con nosotros~ en ese 

caso viene a suplirlo el co1·rector o el editor. Ellos deben saber 

marcaJe t1pogr~~1co, saber de calculo, saber elaborar un indice 

temático o un 1nd1ce anal1t1co, saber· procesamiento del ~otalito 

y saber de diagramaciOn. El an1co comprom1sa del autor es 

escribir lo que se le est? pidiendo. 

-Consuelo Sá1:~r. HoJa Casa Editorial: 

Me he encontrado con correctores de galeras muy cuidadosos. 

que antes de empezar la lectura real1:an una serie de labores 

tipogt·á~1cas. poi· eJemplo: medi1· la caja, medir la in~erlinea, 

verificar que el tamaño de la letra sea el adecuado, checar 

incluso que la ~uente sea la que se marco. porque en ocasiones. 

parece mentira. pero i:u marcas un Times v te ponen un 

Baskerv1lle. y el corrector de galeras no lo sabe distinguir. 

Checar, por· eJemplo, que las entradas de capitulo vengan en el 

mismo tama~o que se marcaron en la misma ~uente en oue las m~1·co 

el diseñador. no se, una serie de cosas que muchos correctores de 

galere.s lo hacen y que son cuidadosos, lamentablemente la mayoría 

no lo hace. 

-Osear Madrigal, Editorial Diana: 

En la editorial el trabaJo se organi:a as1: se hace la 
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traducción -la mayoría de los libras son de traducción-, se va a 

una corrección de estilo por -t=uera. después se aa a lecturas, con 

lectores externos tamb1en, y nos llega a nosotros ya. en teoría., 

el producto final para la última revisión. 

-¿y qué tal? 

-Bueno, es un tema muy delicado. Mira, nosotros tratamos de 

Que el equipo sea bL1eno. pero la verdad es que como en todos 

lados, va sabes, hay recomendados. Entonces, realmente no hay 

mucho control en el trabajo de cot·reccion y la qente no tiene la 

calidad QLte nosotros qu1s1éramos. Mtu:has veces tenemos que acabar 

haciendo nosotros la correccion, incluso a veces de estilo cuando 

ya está en ~inas. De hecho. creo que uno de los problemas mayores 

en la rama ed1tor1al es la correccion y, por otra parte. no se le 

da la importancia que tiene, o sea, la gente piensa que toda la 

responsabilidad puede ser del· escritor o del traductor, y despues 

que la corr·ección es un trabaJo muv super~icial de quitarle una 

coma, ponerle un punto, y no es cierto: el corrector tiene que 

unificar. v ver que todos los criterios vayan acordes en el 

texto. Ent.cnces. ocurre que mucha gente que més o menos trabaja 

en algo editorial, o que tiene una leve introducción p que piensa 

que tiene muv buena ortografía se lanza como corrector, pero que 

realment.e encontremos un cot·rector· .formado, en el que puedas 

confiar· a plenitud, no. De hecho tienes que revisarles todo, 

porque hasta los qlle tienen m.;i,s e:<periencia se les van cosas. Por 

otra parte. eso se explica tambien porque es un trabajo muy mal 

paoado, yo creo que no solo a.qui, 51no en cualquier parte. 
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-Luis Franco~ Cal v ~rena: 

Se trata ce tener personas que cono=c:an~ primero, las 

características de los 11 bt·os que se hacen, personas que cono: can 

el lenguaje, que sepan puntear, que tengan la su.fic1ente 

capacidad, un oJo educado para poder descubrir, por eJemplo, 

errores que no son tan .f~c1les de rastrear en una lectura comun y 

corriente. para pade1· da1· con las erratas. Sobre todo tamb1en se 

necesita gente con mucha exper1enc1a porque la correcc1ón es una 

de las labores más ingratas de la escritura~ porque parece que 

los libros salen solo5, creen que un libro se mete al horno y 

sale solito. no, es una labor muv ardua, muy larga, muy dificil~ 

donde part1c1oa n1ucha gente. no nada mas el cot·rector. Entonces, 

una per·sona que estuviet·a aprendiendo set·ia di-fíci l que pudiera 

tener la capacidad de saca1· el libro. casi siempr·e ya son 

personas que tienen experiencia o, si no. al menos saben algo del 

proceso de correccion. Sobre todo son personas que est~n en 

carreras de humanidades: literatura. sociolog1a, historia y cosas 

por el estilo. 

-Martl Soler, Siglo XXI Editores: 

-¿Como adquirio su f-ormac1on como corrector? 

-Todos los de rr1i generac1on empe:arnos s1endo correctore;; de 

pruebas y acabamos siendo correctores de originales. nunca hemos 

sido todo de golpe porque la cultur·a se f-orma poco a poco. en el 

campo de los idiomas. estos se van adquir·iendo poco a poco. 

Entonces. todos hemos sido correctores de pruebas y luego 

revisores de originales, etcétera. Pero hay gente que ~e ha 
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quedado en cor-i-ec:tor2s de pruebas porque no han llegado a 

adquirir nuevos conoc1m1entos como par·a poder revisarle a un 

autor su or ig l nal. en ese sentido ·• si hay muchos casos de gente 

que lo ha intentado y no ha podido. ha ctiocado con los autores. 

no se pueden en.frentar al tu por tú con los autores. 

-Ma. Anton1eta Mayordomo, Pla~a y Valdes Editores: 

Los rec1en egresados de un1vers1dades nada mas llegarían a 

correctores de pruebas. Muchos jovenes que salen pa1·a correctcres 

tienen ml.tcnas fallas~ cada vez se tienen mas y cada vez se domina 

menos el 2d1oma ¿por que?. porque el idioma es dinamice y 

constantemente hay nuevas formas y nuevas aceoc1ones pero. oara 

que estemos al tanto de si se acepta o no. t.enemos que estar al 

día con todos los cambios. A veces los correctores no se 

preocupan por investigar ¿oor que?, corque la misma vida los 

lleva a ganar mas dinero, mas no a estar al tanto de todo. Ahora. 

si estuvieran al tanto de todo eso implicaría que tuvieran buen 

sueldo en alguna buena institución, pero el que vayan a las 

editoriales a ser correctores de estilo, toman un trabajo de una, 

otro de otra y llega el momento de que tanto lee uno que ya no 

puede corregir. Hay libros que salen con muchos erroreE porqu~ no 

se requiere una sola lectur·a, se requiere de dos o tres personas 

que lean el mismo libro. Entonces, no tiene caso p3gar a un 

cor-rector de estilo si va a salir con errores, no tiene caso. 

Aqui en la editorial noEotros hacemos la correccion, el autor lo 

vuelve a ieer. vuelve a hacer las correcciones, yo vuelvo a 

coteJar v aun asi se van errores.y los libros pasan cuatr·a veces 
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por mis manos. El problema es este: corrige uno las erratas de 

tipograf"ía de la hoJa y ap.ar.ecen otras. y no puede estar uno lee 

y lee, 

-GAqui t1enen correctores de base? 

-No,. free-lance. 

-¿cuantos son? 

-Pues ten1·amos nada mas uno y yo que ahora estoy como 

correctora, pero no con toda la exper1ent:1a que debo confesar 

debe tener un corrector, yo soy maestra en lengua y literatura y 

de talleres de redaccion. Aho,·a escoy en Bach1lle~es, pero na me 

atrevo a decir que puedo cOrregir totalmente bien. 

-Eugenia Huerta, Siglo XXI Editoreg: 

M1 caso es particular porque yo me crie entre galeras y 

libros. M1 padre era escritor. era periodista~ y desde muy 

pequeña m1 hermana y yo le ayudabamos a corregir. La ~ormac1on 

nuestra, de mis hermanos y mía. siempre 'fue en escuelas públicas, 

en escuelas ~ederales. ninguno aprendió gramática como debe ser, 

realmQnte aprendimos leyendo buenos 11 bros. 1 e yendo buenas 

traducciones. Er~ un~ ~am1l1a en la que normalmente el nivel era 

bueno. ce conversac1on. de maneJo del lenguaJe, de todo. Después, 

yo estudie economia en la universidad y termine la carrera, Tui 

avudante de profesot· muchos años y despues entn~· a 1 a editorial, 

a S1qlo ~XI por casualidad, porQue el doctor Or~ila me mandó 

11 amar, y me d1 JO que Quer i a Que·. yo me acercara mas a la. 

editorial -yo le hacía informes de lectura de libros de economía

peroue ~l cr~1a aue el traba.Jo ed1tor1al era más para las mujeres 
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y confiaba mucho en ellas, en -Fin. que me fuera ve acercando. que 

pooía yo viaJar; a los dos o tres días de la conversación con el 

estaba yo trabaJando en la editorial. Entonces realmente empece a 

conocer· el oficio, yo trabajaoa como asistente de la dir·ecc1on Y 

como cor·t·ectora a las ordenes de Mar·tí Soler v ahí empece a 

hacerme del ofic10. corque una cosa es lo oue uno sabe y otra 

cosa es s1s~ematizarla. organizarla. una cos~ es saber que una 

palabra se escribe de tal manera y otr·a cosa es tener una ldea de 

conjunto de como se hace un libro y cu~les son los 

procedimientos. los procesos y +:ue dever·as 

eJemplar. mar·avillosa. una experiencia unica. 

-¿Cree que los correctores sean autodidactas? 

una enseñan::a 

-Poi· la expe1·1encia. pot· lo que vo cono:co si. Yo debo mucno 

al ambiente de Siglo ..<XI. debo mucho a una comcañera amiga Que 

venia del Colegio Alemán y que tenía una disc1pl1na terrible. 

Entonces va me iba en la tarde a su casa a estudiar. saliendo de 

la editorial• va conservo mis cuadernos donde anotaba todo. desde 

co5>aS de ortograf1a. que ur.o no t1ene muv seqLiras. s1qnos 

t1pográ.f1cos. noc1ones de marcado. etcéter·a, ha:;;ta empe:ar a 

conocer l~s iamil1as ~1cogra~1cas. las cuerpos y las ~armas de 

organ1:ar parrafos: m1s cuadernos todavia me sirven. porque uno 

no puede aspirar a saber de todo. un corrector no puede saber de 

todo, pero si debe tener una cosa fundamental: una capacidad par·a 

duoar infinita. 51 no dudas es que no sirves como corrector. si 

ta estás dando oor bueno lo que dice fulano o zutano solo porque 

es fulano o zutano o porque tienes flojera no eres corrector, 
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tienes que saber dudar v an·segunao lugar tienes que saber donde 

buscar o a quien prequntar. 

-Consuelo Sá1zar. HoJa Casa Editorial: 

Yo empece en esto, bueno m1 pap~ ~s periodista y yo siemore 

le ayude a corregir el periódico a m1 pap~. o sea~ yo creo que 

comenc:e a los nueve años a corregir el periódico de mi papá. 

Luego me meti al per·ioo1smo. trabaje tres a~os en un periódico de 

Tep1c y luego me vine a Mexico a estudiar comun1caci~n. Yo 

trabaJaba en la industria publ1citar·1a, estaba en Noble y 

Asoc1ados. v un día dije: ''no quiero estar en Noble y Asociados, 

no QLtlero hacer publicidad. quiero estar en la industria 

editorial". renuncié, busque trabajo por medio de un periódico 

para ser correctora de galeras en una empresa y ahí aprendí~ 

conoc1 a una chava QLte acababa de regresar de hacer la maestría 

en el Pol1tecn1co de Artes Gr~ficas de Londres~ ella era mi jefe. 

entonces ella -fue la Que me enseñó absolL1tamente todo, todas las 

cqsas tioograf1cas. v luego yo ya tuve que hacer mi servicio 

soc13l, +ui la coor·dtnadora de todas la6 publicaciones de la 

Ibero. v de la Ibero me mandaron llamar de Jus, entonces yo a los 

:21 años ya era gerente de Jus y el año pasado funde mi propia 

ed1tor1al. Pero el gran problema de la industria editorial 

me}f icana es qL1e no hay apertura para gente nueva, o sea, todo son 

1ndustr1as ~am1l1ares, pot· eJemplo tú ves la editorial Fernández 

Editores. no es cr1t1cable n1 nada. pero. por eJemplo: director 

genet·al. Luis Fcr·n~nde=: ger·ente gener~l. Luis Eduardo Fernández 

Y as1 se van. Es una industria muv cerraoa en Mex1co. oasicamente 
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en toda el área hispanoamericana es una industr1.a netam~nte 

~amiliar·. En los paises saJones no: Estados Unidos. Inglaterra, 

Holanda. Aleman1a.·· que he tenido oportun1dad de ve1· cuales ~on 

los procesos. no son así. es una industria muchísimo mas 

profesional, muchisim9 menos pate1·nal. pero aoui si son empresas 

netamente familiares. 

-Osear Madrigal. Editorial Diana: 

-¿Oue requisitos solicita la empresa pat·a entrar a trabajar 

como correctct·? 

-Los correctores eKternos hacen un examen muy sencillo, que 

a nosotros nos parece sencillo. pero realmente te sorprende la 

cantidad oe errores que deJan pasar. En 1·ealidad se les hace un 

examen .,, se les emp1e::a a dar trabajo de pt·uebas hasta que llegan 

a formar parte de la planta de cor·rectores externos. ~ara 

nosotros es un e;<amen similar y. bueno'.' ahi entran otras 

cond1c1ones. s1 es~as dispuesto a tener un horario continuo. si 

tienes una formacion editorial. entre comillas. y es así como se 

hace la elección. 

-¿En que consiste el examen? 

-Hav tres exámenes, el primero de conocimientos generales 

con pregun~~s muy faciles: ¿dónde nacio Benito Ju~rez?~ y cosas 

así. El segundo es de corrección de oaleras que es nada mas el 

coteJo t1pograf1co, v en el tercero te dan un original donde 

corriges ortografia y estilo. 

-¿Les exigen exper1enci.a? 

-No, en teor1a si se requiere que tenqas cierta formación. 
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cero nunca se exige. 51 tienes alguna recomendación es bueno pero 

no se exige. 

-¿Cu.antes correctores t,·aba1an aou1? 

-Dé olanta nada ma.s nosotros tres y una traductora. 

-lY externos cu.antas hay? 

-Aproximadamente diez, que son los que cotejan traducciones 

y cuidan el est1 lo. Deben set· unos quince. 

-Ma. Antonieta Mayordomo, Plaza y Valdes Editores: 

Aoui a los correctores no se les práctica examen~ no lo hay. 

-Gabriel Barreta. Ed1tor1al Trillas: 

Solamente vemos un parémetro: que sepa leer y escribir~ es 

el único examen. y que tenga buena ortcgra~ía. La verdad es que 

ha sido la experiencia lo que los ha hecho car·rector·es. Por· 

ejemplo, aquí tenemos gente que va en las disciplinas exactas, 

quimicos. matemáticos, lo que si hemos visto es que son gente muy 

preocupada en la forma de expresarse. Nosotros decimos que el que 

no sabe redactar nunca ha pensado. 

Para nuestra empresa lo ideal sería una per·sona con 

redacción, ortografía y sintaxis. buena lectura. conocimientos un 

tanto superficiales. de entrada. de ~rtes gr~~icas, aqui nosotr·os 

lo habilitamos. se los damos, que tenga interés pot" la 

investigacion, que sepa manejar diccionarios, enciclopedias. 

etcetera. Y que en sus platicas se sienta que tiene una cultura 

general. ése es el per~il que nos interesa. 

-Consuelo S~1~ar, HoJa Casa Editorial: 

Creo Que hace ~alta muchísima labor de corrección, pero mas 
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que labor de correccion de estilo. una labor inteligente de 

lectura por parte del corrector. Porque puedes hacer una lectura 

detallada o una lectura cuidadosa de las cosas que estas 

corrigiendo. pero en muchas ocasiones ya no reflewionas sobre si 

es lOgico lo que est~s escribiendo. Entonces, creo que hace falta 

muchisma prepa1·acion para los cor1·ectores de estilo en MeKico, y 

creo que pocas ed1tor1ales se preocupan por e$o. 

-¿Cuál ser~a el perfil ideal del corrector? 

-El corrector ideal sería una persona con cultura, que 

tuviera conocimientos generales no sólo de ortogra~ia. no sólo de 

sintaxis. no solo de las reglas gramat~.cales en general. sino 

alguien que en un momento dado pudiera enriquecer el texto o que 

encontrara las incongruencias y las pudiera hablar con el autor. 

El problema muchas veces es tiempo. en general el corrector de 

estilo lo hace como free-lance, entonces incluso tomar- el 

telefono y llamar al autor es perdida de tiempo, es una cosa que. 

bueno. en la que hablo con el autor para aclarar una duda de una 

plana. de una cuartilla. yo lo que podria hacer es avanzar dos 

mas. entonces para mí son die~ mil pesos mas o no se cuánto. 

-¿Cual seria el perfil real del corrector? 

-Básicamente lo que se est~ haciendo ahorita. Es el 

corrector· de estilo como se esta entendiendo en Me::1co en general 

-no dudo que haya grandes correctores de estilo-: uniformar 

mavusculas. uniformar algunas ortogra~ias. por eJemplc d~ países. 

algunas ortografías geograficas en genet·al o h1stor1cas. que si 

Jose Maria Morelos v Pavon o José Maria Morelos Pavón, o sea, 
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cosas as1 en general y basicamente un1~ormar criterios~ pero 

ortográficos. Na nav una profunda correccion de estilo. es 

lamentable, pero creo que paulatinamente se está logrando mejorar 

las cosas. 

-Eugenia Huerta. Siglo XXI Editores: 

Yo d1t·ia que los correctores se preocupan mds por encontrar 

erratas que contrasentidos: les importa m~s que un libro este 

limpio de erratas que 1r al fondo de lo que dice. 

-¿Cree entonces que hay improvisación en los cor1·ectores? 

-Sí. y muy ~omentado por la gente que ahora hace libt·os 

elegantes o revistas de lujo para ser vistas. no para ser leídas. 

Las lioros ae luJo con granees +ates v con oisenos muy 

espectaculares ~on para gente que lo que menos le importa es la 

que dice. el contenido literario. digémoslo de alguna manera. 

Entonces surgen editoriales y surgen talleres que nosotros 

conocemos como el ''ambulantaJe editorial''• gente que porque tiene 

una computadora se siente editor o corrector y que no tiene la 

més remota idea de como se hace un libro y tampoco les importa. 

Entonces quieren que quede muy bonito y con unas capitulares muy 

elegantes y lo oue dice les tiene sin cuidado. Creo que hay que 

refor=ar. yo no se por qué medios, tal vez can trabaJOS como el 

tuyo. de hacer- conciencia en la gente de que es útil y muy 

importante que los libros esten bien hechos. 

El trabajo del correcto,. es muy ingrato porque cuando uno 

hace bien las cosas no se nota. y cualquier cosa que se va. ya 

sea de uno o del autor. entonces si se nota. Yo siempre digo: un 
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error que se nos fue se mult1pl1ca. en el caso de libros. por· 

tres mil. en una tirada inicial de tres mil eJemplares ah~ está 

el error repr·oducido y no hay quien lo salve. 

-Luis F~anco. Cal v Arena: 

-¿Han recibido cartas de ~elic1tac1on o de crítica por la 

corrección de sus libros? 

-Mas que relicitaciones a veces se han publicaco cosas en 

contra porque cuando hacemos bien las cosas era nuestra 

obligacion. nada mas cuando nos sale mal la gente nos nota. Son 

pocas las ~el1citac1ones en ese sentido. aunque ya la imagen de 

los 1 i bros de Cal Y Ar· e na en mLiv poco t. iemoo ya está est abl ec::. C::a. 

las portadas. a1gamos. muy conocidas como las de los libros de 

Porrúa. Jos libros del Fondo de Cultura que ya tienen una imagen. 

entonces eso ya es una imagen que al menos se ha logrado. 

-¿Cree que haya lectores criticas cue digan: este libro no 

lo compro porque est~ lleno de erratas? 

-Sí hay lector"es críticos. Yo tt·abaJo en el periódico Q 

Nacional,.. en un suplemento de libros qLte se llama "Lectura", ese 

suplemente frecuentemente publica reseñas de muchos libros de 

muchas editoriales~ y muchos de los lector-~s que pub1ica.n reseñas 

se percatan de que ha.y libros mal hechos y lo ponen en el papel, 

incluyendo nuestros libros. Yo creo que a nuestros libros lo que 

les hace -t=alta no es ed1cion, sino hay veces que tenemos que 

sacar muchos libros en muy poco t1empo y esa provoca oue a veces 

se nos vaya la maldit.a errata que siempre esta p,·esente. eso si 

es terrible pero ... bueno~ es inevitable. 
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-Martí Soler, Siglo XXI Editores: 

Puede haber lectores crit1c:os que sin embargo no devuelvan 

sus libros. Yo creo que s1 uno tiene la necesidad del libro. de 

ese determinado libro, aunque este plagado de erratas lo va a 

conservar~ s1 no hay otra ed1c1on de ese libro que no tenga 

erratas. Lo Qlle pasa es que no lo e:<presamos, esa es o~ra cosa. 

es decir. el crít1co lector, el lector que a la vez es crítico 

literario o lo que sea. Los per1odicos rar·a ve~ dan una crítica 

en ese sentido, critica a la editorial por la manera en que lo 

oresenta: nace unos anos sí .·existía eso y ahora se volvió a 

perder, pero sí existía una crit1c~ al editor~ no sólo al autor. 

-Osear Madrigal, Editorial Diana: 

-¿crees que se valore el t1·abajo del corrector? 

-La empresa no le da importancia al trabajo de corrección y 

eso, def-1n1t1vamente, es tremendo para nosotros, porque uno 

au1ere hacer su trabajo bien, pero te encuentras con ca.da cosa 

que resulta Que si tu no tienes tus ideas bien ~1rmes al rato vas 

a terminar siendo un mediocre. 

-Marti Soler, Siglo XXI Editores: 

Yri creo q~e se e5t3 perdiendo ese valor, pero lo tiene y 

mucho. Nosotros en 51910 XXI, por ejemplo~ tenemos tres 

correcto,-es oe pJc::i.nta v esos correctores, bueno, tienen un sueldo 

menar aue los revisores de originales, pero su actividad es 

indispensable para la elaborac1on del libro, para que salga 

correctamente. es un auxiliar indispensable del revisaor de 

originales. 
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-Luis Franco. Cal y ?\t·ena: 

El trabaJo del corrector es Fundamental porque sin ese 

trabajo no se pueoe hacer el libro o la revista. 

-Jaime Aljure, Grupo Editorial Planeta: 

-¿Cuantos correctores trabajan en la empresa? 

-El número de c:orrectct·es va.ría muc:hoc pero digamos que los 

Que colaboran regularmente. que consideramos de casa, son 

alrededot" de ocho personas. Sen correcton~?S de est2 lo o de 

galeras. de cote;o o marcaJe tipográfico. En la empresa~ de 

planta~ no hay nadie~ 

-¿Son bien pagados'? 

-Es'ta.mos en las ta.rifas del mercado. Ahot-a. para oetE-rm1na.da 

clase de trabaJos~ para trabaJos que son ya de editor. cuando el 

corrector a.sume estas funciones tratamos de que se acerque al 

beneficio del autor~ en la primera ed1cion. Estan bien pagados. 

-¿se les da crédito a los correctores? 

-Si~ cuando es cuidado de la ed1c26n si. cuando es s1mple 

cotejo~ no. 

-Osear Madr1gal, Editorial Diana: 

Aquí estan pagando tres mil pesos la cuartilla por coteJar 

c:on el orig1nal en francés. en inglés a en el idioma en que esté 

y por hacer la correcc:1on de est1 lo, entonces es muy matado. Es 

como un círculo v1c1oso: si no se le reconoce al corrector, él 

tampoco va a hacer algo por .forma..t·se mas. 

-¿Cuanto ganan les corrector·es de base? 

-Varía porque cada uno de nosotros tiene distíntos sueldos 
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de acuerdo a la antig~edad o al puesto. Un millón y medio seria 

el máximo y un mtllón doscientos ser1a el promedio. 

-¿Por que eligieron esta act1v1dad? 

-Tendriamos que ampliarlo a la s1tLlacion económu:a del país. 

sacre todo en c.3.t·t·eras como las nuestras -l 1terat.ura, pedagogia y 

periodismo-. Tal ve: nosotros podríamos encentra~- otra cosa ¿que 

sea meJor?. eso si au1en sabe. 

-~A que te refieres? 

-Al sueldo. a las condiciones del trabaJO. Porque a veces es 

~as importante la comerc1ali:aciOn: porque a veces tú llegas aquí 

con tus ideales de universidad. que quieres mejorar· y te 

aplastan. entonce~ ya no puedes ir con el mismo pensamiento 

idealista de que quizá en otro lado te va a ir meJor, ese es un 

problema. y por otro. para encontrar está dificil. O sea, que no 

nos quedan muchas opciones y no estamos aquí porque sea el 

paraiso. 

-Ma. Antonieta Mayordomo. Pla=a y Valaes Edito1·es: 

-¿considera que los baJos salarios provocan apatía en el 

corrector? 

-r-las oue los ba1os sueldos. es la necesidad económica que 

tiene una persona ¿por que?, por-que si a mí me gusta mi trabajo y 

tenqo un baJo sueldo. pero tengo otra forma de vivir no necesito 

buscdr otras medios .•. El problema aqui es que por la corrección 

se paga muy poco. pero ademds de eso. no es un trabaJo seguro. es 

un trabaJo temporal. entonces la gente tiene que estar buscando 

en varios luqar·es. f4demas hay mucha gente que quiere corregir 
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aunque no sepa. pero como sabemos s1 sabe o no sabe, traen su 

curr1culum. el pr·oblema del currículum es que no nos dice gran 

cosa. 

-Gabriel 8arreto, Editorial Tri 1 las1 

Creo oue tenemos un problema. si usted quiere un poco de 

raiz: las instituciones no pueden encargarse de las 

especializaciones~ sino mas bien de materias generales. Por 

eJemplo, periodismo. muy amplio. pero a veces en per1od1smo salen 

personas oue son reporteros y que en sus pasos han sido 

correctores, pero nosott·os creemcs Que s1 hubiese una e~cuela oue 

se dedicara a ~armar ese tipo .de tecn1cos seria fabuloso y que 

obviamente eso se convert l r i.a en la case para seguir 

desarrollando sus estudios. ¿Por· que no contratan estudiantes en 

muchas empresas?, parque requieren trabajos de un dia para o~t·o, 

muchas·veces se necesitan más de las horas laborab!r:s y también~ 

por qué no decirlo, la paga no es correcta y entonce's no es lilLICho 

atractivo, no es lo mismo que alguien se especialice en ser 

mecd.n1co en motores Diesel, porque sabemos que ha·:1 una 

espec1ali=ación muy reconocida que no cualquiera sabe hacerlo. 

entonces es muy bien pagado. Sin embargo, a .la correccion como 

que todav1a no se le da el verdadero rec:onoc1miento, esto 

dependerá de instituciones como nosotros para empezar a darle su 

verdadero valor, y que las instituciones académicas puedan 

ayudarnos en ese sentido para dar, no mano de obra. sino darnos 

las ~acilidades para el crec1m1ento en toda la indust1·1a. 

Nosotros, como estudiantes~ algunas veces no hemos entendido 
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que el paso por las universidades es un ¿omplemento y que la 

practica es el otfo c.01T.p!er:iento. Nosotros ocasionalme:nt.e nemes 

dado oportunidad a gente ye muy avan:aoa en su carrera. ~· sin 

embargo como QLle no son las expectativas que el los deseaban. como 

l1cenc1ados en d1seño. en per1od1smo, v sencillamente no han 

pod1do hacer carrera. Nosotros. desde un pr1nc1p10. creemos que 

~sas son las pe1·sonas con mayo1·es posib1l1dades par·a hacer una 

C3rrera extens1s1ma en el área ed1tor1al, per·o hemos visto que 

esas personas, en realidad. o ponen su propio despacho de lo que 

sea o bien se meten en un mundo gigantesco y no arriban a nada. 

-Eugenia Huerta. Siglo XXI Ed1torQs: 

C.s muv posible Que los baJos SL1eldos causen apatía en los 

correctores. Sin embargo, en Siglo X~l y en otras editoriales. 

normalmente los cor·recto~es están m~jor pagados Que los emoleadcs 

~e otros sector·es de la ed1to1·ial. 

-Luis Frónco, Cal y Arena: 

Creo que el sueldo no corresponde al trabaJO, creo que 

t.ooav1a es un sueldo baJo. Pero c1·eo que al menos en Cal y ~H"ena 

se esLa fomentando que los salarios de las personas que trabajan 

en los libros no sean simplemente simbólicos. sino que sean 

profes1onales, se esta tratando de tener gente pro~es1onal. 

Oov1~mente aqu1 en epoc~s de cierre de l1bros, pues se c1e1·1·a 

n~sta oue se c1err·a, pueden ser· lab ~1et2 o la~ d1~z de la noche, 

y se cierr·a esto hasta que se acaba, al menos así lo hace la 

gente Que trabaJa en los libros. no la gente adm1n1strat1va que 

seria otro aspecto que no cono=co. Se esta haciendo una política 
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de me;orar el salario. precisamente poroue s1 esto requíef·e de 

una gente prof"es1onal. ta.mb1en Qlle reciba un salario profesional.,, 

-Consuelo Sá1,ar. HoJa Casa Edttcrial: 

Son sueldos baJos. yo creo que no puedes v1v1r con los 

sueldos del corrector- .. o sea. solo st eres muy buen corrector. Yo 

me acuerdo, cuando estaba haciendo el servc10 social, que yo 

vivía Ce ser correctora y ten'l.a. muchis1mo trabaJo, pero yo estoy 

operada de los OJOS. 

-¿A causa oel trabaJo? 

-Sí, leer cien p~ginas diarias te acdba la vísta. 

-Gabriel Barreta. Ed1tor1al Trillas: 

-¿,Cómo ve el -futur-o del corrector frente a las nuevas 

tecnologías? 

-Creo que nadie de artes graficas seo quiere acercar al m~_ndo 

de la tec:nología electron1c~. Los trabajos de corr·ecc1on en un 

futut·o tendran aue ser en pantalla. no va a pooer ser de otra 

-forma. Yo creo que el trabaJo de autoedic:ion tendrá en Me:oco. en 

unos cinco a~os. un auge tremendo, creo que ahorita con el 

Tratado de Libre Coinen:::io tendr·é. que darse L1na apertura enorme, 

porque nas cuentan que los se~ores de paises avanzados ya llevan 

un pt"'oceso de E>d1cion enorme::. qv~ obv1amente nos hace pensar que 

nosotros estamos en la epoca de l ~s cavernas, 't' no hay duda .• 

tendnemos que acercarnos a la tecnología. Aquí hay dos teorias. 

oor ejemplo, se dice que la tecnoloqía. va a ~ac1litar el trabajo 

Y así cualquier persona improv1saoa podra desarrollarlo~ yo no lo 

ct·eo así. Por mucho que podamos pedirle a la computadora o 
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ser~ un trabaJO automático y siempre 

implicara el rac1oc1nio o la expe~1enc1a. Hago un eJemolo: los 

antiguas 11notip1stas eran personas muy versadas en su materia. 

eran de las personas m~s respetadas dentro de las artes gra~1css~ 

cuando v1n1eron los sistemas en frío como las c.omposer y dt'?spues 

los sistemas de ~otocompas1c1on, la gente que pudo soportar ese 

cambio he- nec:ho cosa.3 magnif-1cas poroue tiene t.odos los elementos 

y eso le sirve. Por eso c~co que las personas que podrian hacer 

un meJor p~Pel y as1m1lar me101· Ja nueva tecnologla son las que 

ya t1eren e2:per1enc1a~ 

Se dlce que la lu:: de las compL1ta.aoras daña. lastima. la 

vista, es e1ec1r. enc:ontt·amos mtles de bemoles. sin embargo~ 

tambien daña leer ;~leras. toda tendr-a sus bemoles. 

En el trabaJo de correcc1cn hav el revisor t~cn1co, el 

revisor de estilo. el mdrcador or~ot1pograf1co. etcétera. pe1·0 si 

esto lo va as1m1lando una sola persona y con l-3 tecnología. oues 

vu a ser una persona imprescind1ble. va a ser ,_,n cereorito. va a 

ser un astr~tega. obY1amente se dar~ una s1mol1~1cacion, pero a 

esa s1mc:il1.-f1c.ac1ón tenor·emos que sumar·le trabaJO adicional. e::. 

aec1r·. s1 antes una casa ed1~ora podi~ hacer cien ediciones al 

ano ahora. ou1::a. tenga pos1b1l1daOe$ de hacer trescientos, 

e11tont.es yo no ct;;.c:. a'~"? sea Ltna lim1tac1on .. Ahora. tamb1en 

tenar·emos aue ver que no todos lo~ inaustr·1ales 01ensar1 a~i. ~5 

decir. i:"l los ven la tecnolog1e. c:on la lntenc1on de siempre: 

dl sm1ni.J1 r ! a mano ce oor a. creo aue é'S una mer1taJ.1 dao que todos 

tenoremos aue camb¡,ar. tanto empresar·1os. como cort~ectores. 
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-Eucenia Huerta, Siglo XXI Ed1tor~s: 

Ne creo que las nuevas tec:nologia.s acaben con el arte de 

hacer libros, pero ahí tenemos una gran responsabilidad l~ ºente 

que los hacemos. tenen1os una gran responsabilidad ~rente a las 

nuevas tecnologias. Ye creo que con computadoras o sin 

computadoras, la preparación de un ec1tor sigue siendo 

.fundamental. 

-Consuelo S~1~ar. HoJa Casa Ed1tor1al: 

Creo que el corrector siempre va a ex1st1r, en tanto exista 

el libro ~a a existir un corrector. es. par~e del factor humano. 

porque la maquina Jam~s va a d1~erenciar entre 1'papa'' y ''papa••. 

entonces tienes que tener un corrector para saber entender las 

tnt~nc1or1es del te~to y para poder af1na1·10. 

3.3 EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

En las inst1tuciones de gobierno, además de anaqueles llenos de 

libras ce consulta, dicc1onar1os y enciclopedias, también se 

presrntan las m1~mas situaciones que en las casas editoras 

pr· 1 va das: correctores profesionales e inexpertos, per·sonas 

apat1c~s por los baJos sala1·1os -aun m~s baJos que en las 

Gffip1·¿s6s ~' lVdci~s-, autor-es prepoten~es y autores comprens1vos, 

pr-oblem~s causados por· intereses políticos y economices~ las 

nuevas tecnoloqias. En ~1n, que las opiniones vertidas por Sonia 

Alcala. d1r·ectora de Publicaciones del Archivo General de la 

Nac1on: M~rtha BoJorque:. Jefe del Departamento de Corrección de 
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la Imprenta Un1ver·s1tar1a. y Carlos Mapes, coordinador del 

Departamento de Literatura del ConseJo Nacional para la Cultura y 

las Artes, reiteran las exper1enc1as expuestas. 

Siñ embargo. las viejas paredes de estas instituciones, y 

las de la paraestatal Fonoo de Cultura Econom1ca, guardan 

histo1·1as que no vi ni escuché en su contraparte privada. De 

éstas presentaré las oue de una manera han sustentado la vida 

orofesional del país. 

La primera. y la más breve, pertenece a la Imprenta 

Un1vers1taria. Al caminar por los oscuros pasillos de su taller, 

me top~ con un pequeAo altar en el que han sido colocadas 

pequeñas placas de cobre con los nombres de sus muer·tos: 

impresores, encuadernado1·es, linotipistas; en mi visita -en el 

mes de mavo-, conté 77. De ellos sobrevive el mudo testimonio de 

su existencia. en innumer·ables libros que todo universitario ha 

tenido en sus manas. Este modesto reconocimiento a t~n 

inadvertida labor. transita entre lo sublime y lo ignon1inioso. 

Actualmente en esta impt·enta, otror·a la mas grande e 

importante de America a nivel univer·sitario, convergen los 

ant!gL1cs 11not!p!:'S cor1 l~~ modernas m~ouinas de f-otocomposic1on~ 

y donde no tarda.n en aoarecer las computadores. 

La segunda corresponde al Fondo de Cultura Economica. Ahí 

tuve la oportunidad de platicar· con el un1co corrector que ha 

permanecido desde su fundacion, es decir·. desde 1934. Por lo 

tanto. él fue el corrector de pruebas del primer· libro publicado 

p~r la empresa y traducido por un poeta: El dól~t· plata. 
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Jase Vei.zouez es el nombre del corrector cuya historia el 

mismo nos contat·a a traves de entrevista y la cual presentare 

íntegra porque su exper1enc1a y su sentir son muy parecidos a la 

de otro·s vieJos correctores de lél.s editoriales de gobierno. 

Cuando llegue a su oficina, y despues de explicarle que 

e:taba haciendo una tesis sobre el traba.Jo de corrección, ~l 

mismo comen~o la convers~c1on de la siguiente manera: 

-Es una profes1on oue oueremos y estimamos. que nos 

sentimos la~timados de que no haya gente que haga proselitismo 

para esto. Se trata no solamente de ver o encon~rar una errata. 

una transpo51c1ón o nada, sino cuidar mucho de lo que se esta 

leyendo. no es una lectut·a de gusto. es una lectura de profesión 

en oue hay que ver que cosas estan mal y que cosas estan bien. 

cuando surge poi· aquí una palabrita o una cosa asi. que uno no la 

conoce. ir a las enc1cloped1as= los nombres ae ]os autores es 

ve1·d~deramente necesarís1mo enterarse de que esten escritos 

deb1damenre como es en su idioma natu1·al. Aouí no. leen don 

.~ulan1to v se fue don ~ulanito. no lo investigan. 

-lNo hay preocupacion? 

-No hay la preocucacion poroue no estan p1·eparados para 

ello. no tienen la su~1ciente madure=. sino solicitan el trabajo. 

les hacen un pequeño examen. pues mets o menos lo pasó y adelante, 

el seAor ya es corrector, v cuando cae en las manos del 

profesional de estas co5as. emp1e:a a ver gravisimos errores. 

Ahora con esta composición por computadora se acabo las artes 

graficas, el arte de hacer libros. 
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-¿Porque era r·ealmente un ar·te? 

-IAh!. sí, sí. Se llama artes gráficas. y aquí no, los 

antiguos correctores nos preocupábamos por la d1v1sión de las 

palabras, aue en la segunda linea no se diJera una cosa que 

resultara una palabrota: sa-cerdote, dis-puta. todas esas cosas 

se cuidaban. ahora es corrientemente ver- cualquier cosa de esta 

naturaleza. No se permit1a en las artes gráficas~ o no se permite 

todavia, oue en el princ1oio ce una pagina hubiera una línea 

cortita, hay veces que solo es la term1nac1ón de alguna palabra 

l~rga y sigue aqui~ no se admitía que al final de una pagina se 

empezara con punto y aparte. eso ya hace mucho tiempo sí lo 

adm1t1mos, antes no. se buscaba la manera de arreglar un poco el 

texto. que si9u1e1·a diciendo mas o menos lo mismo. con el fin de 

comerse esa linea y trae1· de Ja p~gina s1gu1ente otra para que 

-Fueran dos al final. Así es que en esta composición, fría que le 

11 aman. se ha echado a perder mucho. Ha SLlt"g J do gente -aqui yo me 

he dado cuenta- que no tiene la sL1f1c1ente e:.:periencia, yo no 

presumo. yo aprend1 el oficio desde ni~o en m1 Puebla natal. en 

el Colegio Salesiano. con mi maestro Dliverti. un italiano que 

sabía artes gr·afic~s. Todo el que ingresaba al Salesiano y decía 

yo ouiero ser tal: linotipista. caJ1sta, músico. debía salir 

sabiendo eso. Al la en m1 tierra se for·mo una orquesta que se 

llamo: ''Los bombines negros''• 1que orouest~ era~. ¿~h?. todos los 

mucnacnos comoaner·os dominaban su instrumento. BL1eno, v tampoco 

1 os c:or·,·ector·es cuan ca se encL1entran con pa91 nas fol 1 a das no se 

preocupan. después de acabar de hacer· la lectura, por cotejarlas. 
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Que el i=ol10 vaya cot"relat1vo. 2 y 3, a derecha y a izqL11erda: 

los pares van a la 1::cu1erda v los nones a la derecha, v de leer 

las cornisas, no las leen. ellos se concretan a leer el texto. ~e 

aau1 para ac~. terminan y s1que de aqui para ac~. y de los ~olios 

y las cornisas se clv1dan, en eso hay que tener mucho cuidado. en 

desempe~at· el trabaJO bien ¿verdad? Cuando le traen a usted de la 

imprenta, a que haga un coteJo de blanca, es dec1t·, las primeras 

paginas sin vuelta, ver que sea: 1, 4. 5, 8, 9, i·:-i 13 y 16, le 

tt·aen a usteo el pliego enter·o y usted. con el dedito, va 

se~alando s1 esta bien impuesto. 

-¿Eso muchos cort·ectores no 1 o saben hacer? 

-No son t1cografos. No son tipcigra~os. por eso. 

-¿Como llegó al Fondo de Cultura Econom1ca? 

-Yo ~u1 r·egente de la Imprenta Mundial. de ahi canoci al 

licenciado Casio Villegas. estaba el haciendo el Trimestre 

EconOm..!._i;_g, meJor dicho en la Mundial se hicieron los tres 

primeros nümeros del Trimestre Econom1co~ por eso si usted ha 

visto el Trimestre Econom1co tiene un a~o mas de vida que el 

Fondo poroue fue de septiembre a diciembre. Me di;o que si no me 

interesaba trabaJar con él, dije: "pues sí. don Daniel, me 

interesa mucho''• y contesto: 1'de it" a tr~bajar~ yo le mejoraría 

E-1 SLtel do que usted ti ene aquí". Entonces desde 1933 empece a 

t1·abaJar par·a el Fondo de Cultu1·a Economica con el licenciado 

Cos10 Villecas. En 1934 se fLtndo la editorial y yo me encargaba 

de revisar· en Jas d13tintas imorentas a las que les daba tt·abajo 

don D~niel. de r·ecooer el material y leerme todas las obras. 
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-¿Desde entonces corrige? 

-La correcc1on de estilo la hacía el m1smo don Dan1el, y 

luego llego otra gente que ya hacia correcc1ón de estilo. llegó 

don Jav1er· Marque=, el hacia correcc1on de e~t1lo. y yo corregía 

contra el or1g1nal mismo en galeras. en p~g1nas, en contt·as hasta 

que se acababa el libro. Por eso una ve~ oue mandaron hacer un 

primer catalooo del Fondo. el se~or que lo hizo me diJo: ''lo 

fel1c1to a usted porque he revisado el archivo del Fondo, donde 

he visto que el 75% de la produc:c:ion la ha hecho usted", esto lo 

digo con toda Ja modestia necesaria. En el Fondo. en las epocas 

de don Daniel, del señot· Or-F1la. del 11cenc1.;.do A:uela. me 

reconoc1eron quien era. Uesoe entonces estov aqui~ en la 

ect1tor1al. no tengo la categoría que deberiamos c~ner el se~or 

Chumacera y yo, sino otras qentes que yo traje aquí a trabajar, 

ahora son mis Jefes ••. Pero la vida es asi, yo cree que esto es 

mas debido a mi alta edad, yo nací el 10 de mar=o de 1906 y acabo 

de cumplir 85 años, a eso se debe. En fin. esa es m1 vida aquí en 

el Fondo de Cultura Económica. 

-¿Usted s1gLte teniendo· puesto d~ corrector? 

-Estov ahora encargado de lo que producía la Gra~1ca 

Panamericana. La gráfica va esta en las últimas. estamos 

terminando las cosas v no teongo nad.:i qu~ ver· con la composic:ion 

fria. no sé al terminat· definitivamente la Gráfica. que ya se 

cierre. ya la quiten. no sé que vaya a ser de mí, no lo se, no sé 

dónoe me vayan a poner o qué me vayan a dec~r. que me vaya a mi 

casa. en f-in. 
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-¿Cuáles son las def1c1enc1as mas comunes que ve en el 

corrector actual? 

-Mire usted. ei corrector· actual no tiene la preparRcion 

sufic1e"nte para leer. Debe saber- muchas cosas. debe saber un 

poquito de matemáticas, un poquito de filosofía. un poquito de 

todo ello, y cuando hay una duda ir a consulta•·~ ayudat· a que 

esto quede bien. leer las ecL1aciones. ver el libro or1g1nal y 

verlo con mucho cuidado ¿verdad?. aquí los correctores lo ven de 

mala manera y asi se va: ver las graficas, que sus lite1·ales 

corr·espondan. Todo eso es una cosa muy hermosa, yo he querido 

much1s1mo m1 oficio, pero la gente que viene aquí por cobrar ... 

Yo no se si tenga por aquí una lista de lo que pagan ~ctualmente, 

pero yo le puedo enseñar, y no le digo mentiras, lo que yo 

cobraba por una corrección de galet·as en 1960: $3.50, por 

cuartilla. Actualmente $1.800.00 por cuartilla. 

-¿Entonces lleva usted 53 aRos de corrector? 

-Aqui en el Fondo 56 aRos. más los a~os que yo estuve en m1 

.t1erra trabaJando en las artes gra~1cas. 

-¿Cuáles son las caracterist1cas del corrector per~ecto? 

-El corrector perfecto no lo hay .• siempre se escapa una 

carreccic:in. Para cuidar de que se escapen las menores, no hav que 

hacer una lectura de corrido, hay que hacer una lectura más o 

menos de silabas. usted lo lee: per-ju-di-cia-les. y se le iran 

menos letras. La meJor lectura es con atendedot", el que le va a 

usted leyendo el original y usted va siguiendo las galeras. el 

atendedor tiene la obl1gacion de decirle: punto y seguido. cerna, 
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dos puntos. punto y coma~ en -fin~ todo. Cuando hay una palabra 

extranJera: tal palabrita con tal letra. con el acento. la 

c:ed1lla. etcetera. decirle todo. Los nombres extranJeros 

cuidarlos muchisimo. deletreat·los, cuando noto que no esta bien. 

pues ir a la enciclopedia a asegurarse de que el nombre este 

bien. las ~echas son importantísimas en un libro, cuidarlo todo 

con mucha atencion. 

* * * 
Hasta aaL:í los testimonios, y a manera de moraleJa de esta 

realidad de limbo. re.produzco parte del artículo 11 F'or el libro 

11Dr·o'1 de Gabriel Zaid: 

''El arte del libro no tiene el reccnoc1miento que merece. 

Muchos correctores de pruebas saben mas que muchos altos 

funcionarios pero ganan una r·idicLtlez. Y el problema de -Fondo no 

es siquiera el dinero: es el poco prestigio de los especialistas 

en libros. Como tanta gente valiosa en el mundo del libro ha 

aceptado ganar poco. se ha llegado a creer que sus conocimientos 

va1e11 poco. que C'-1~ !quier ionorante que gane esa cantidad puede 

hac:er lo mismo. Así se ha ido degr·adando el oficio. Prosperan los 

sindicatos culturales y las burocracias culturales. pero a costa 

de la calidad v del oficio. que vienEn de una tradic:1on muy 

d1 st i nta: el traba.Jo 

micr·oen1presar1al: los apr·endi=aJe~ sin licenciatura~ maestria~ ni 

coctoraoos: el amor al itbro v a las cosas bien hechas. Es una 

tradicion \ncomor·endida: por eso esta mal pagada; por eso 
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tamb1en, absurdamente. la Secretaria de Hacienda cr-ee que va a 

prosperar·. pers1qu1endo a los que de hecho han suos1d1ado a la 

cultura nacional. 

11 Antes se reconoc1a ese subsidio, y se compensaba 

<s1mból icamente' con Pe1·0 reconocer requ1 ere 

conocedores: capacid~d de aprec1acion. Si nadie ve la d1ferenc1a 

entr·e las ediciones con mucho 0~1cio v las p10Josas. el oficio se 

ira reduciendo a islotes de abnegada excelencia~ mientras las 

er·ratas. los ga=apos. los descuidos. los error·es, el mal gusto. 

la mediocr·idad. deqradan todo. 

"a> Habr1a QLle empezar por los pioJo~ mas obvios: las 

erratas. Habría que extender· diplomas~ dar pr·em1os en efectivo y 

celebrar a los correctores de libros y rev1stas sin erratas. Se 

pudier·a hacer un concur·so anual pagado por los editores 

aspirantes al premia: la inscripc1on costaria en ~uncion de los 

titulas presentados. Con la 1nscripcion se formar·ia una bolsa v 

se anunciaría Ja lista de 11 bros y nurneros de revistas 

aspirantes. para suJetat·los al escrutinio de los conaci:?do1·es. La 

bolsa se repartiría entre los lectores que enc.Ltentren erratas en 

los titulas anunciados <validamente. a JLI1c1c de un Ju1-ado~ que 

descali~icar1a a los perdedores> y los correctores de tíl~lcc 

ganadores. en los cuales nadie encentro erratas. Estos ~ltimos 

recib1r1an diploma;: y publ1c1dad. También (es de esperar·sz) una 

paga meJor. 

11 Esta ceieb1·acion anual de libros y revistas sin erratas no 

solo se1·ia Justa para los correctores y editores que se respetan 
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a sí mismos y al público lector: tendría un efecto despiojador en 

todo el gremio. Los ed1 tares que rn .. 1nca se atrev1et·an a oresentar 

libros o revistas al concL1rso. se llegarian a sentir piojosos, si 

no aspiran a meJorar. '1 
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CONCLUSIONES 

La responsabilidad del corrector oe estilo es cuidar que las 

ideas del autor sean legibles, y la del corrector de tipografía 

la de comprobar que lo ·transcrito e indicado t1pograficamente en 

el original realmente se cumpla. 

El corrector no es aquel que sabe todo. sino aquel que sabe 

ut1l1;:ar sus herr·am1entas de apoyo para soluc1ona.r sus dudas: en 

general suele consultar gramaticas o d1ccionarias para extraer la 

1n-formac1on que no tiene y que necesita. 

Asi. la ét1ca del corrector -el código deontolOgico no 

escrito~ pero que rige sus funciohes- radica en respetar lo 

establecido en diccionarios y gramdticas, y en hacer las 

correcciones de r·edaccion necesarias. Lo contrario a ella es 

imponer cr1ter1os propios al texta4 introducir nuevas datos a 

canclus1anes ine:<istentes. 

Por su parte. los carrec::tores de estila, editores y Jefes de 

redacc1on entrevistados precisan las caracterist1cas que a su 

JU1c10 debe reunir el perfil ideal del corrector: 

- Fcrmac1on acacem1ca solida; conoci1nientos gene1·ales en diversa~ 

areas. 

- ManeJo del material de consulta: diccianar1os, enciclopedias, 

gram~t icas. 

- Conocimiento del lenguaje: gramatica y ortografía. 

- Conoc1m1entos t1poqraficos. 

- Lectura excesiva. 
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- Sensibilidad e intuición para detectar posibles errores. 

- Caoac: 2 dad para dudar. 

Sus respuestas también permiten conocer el perfil real de 

este personaje: 

- Exiguos conocimientos culturales. 

- Conocim1entos elementales de gramática. 

Insuriciente lectura. 

- Descono~imiento del pt·oceso editorial. 

- Escasa sensibilidad y sentido común. 

- Poca habilidad para el manejo del material de consulta. 

Observese que esta realidad contradice significativamente el 

udeber ser" del corrector. Oui=a este rezago encuentre sustento 

en la poca importancia que dan al trabaJo de correcc1on las 

empresas editoriales y periodísticas: creen que la ed1cion sólo 

consiste en producir objetos comerciales y no productos 

inteleCtuales que demandan un cuidado especial por tt"atarse de 

transmisores de cultura. Obviamente. modi+icar esta concepcion 

supone un cambio de las actuales estructuras económicas. No 

obstante. la produccion ed1tor1al es posible no por los muchos 

''correctores'' que escudan sus errores en mil disculp~s -b~jos 

salarios. ''bomberazos'', etcétera-; sino por los editores 

completos, los que reúnen conocim1entos gramaticales~ amplia 

cultura e información de las artes gráficas, estos d1fíc1lmente 

desaparecerán del medio editorial; para ello tendr1a que haber 

escritores. periodistas, captu_ristas y .formadores de páginas 

impecables. Pero tal perfección no e:nste. "Así, unos y otros se 
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de-t-crman y c:an-fot·man en el meci10 editorial, no nay 1nstituc1on 

educat1va que forme ed1to1·es. 1
• 

Otra constante presencia en este med10. señalan los 

entrevistados, -son adelantos tecnolog1co5. º" SltS 

dec la rae: iones se deduce 'que, los re;:agados se res 1 sten a ut 1 l izar 

los progt·amas editoriales como herram1ent~s de trabaJo; para los 

editores, los que forman escuela, estos programas editoriales 

o~recen otra perspectiva de conr.::eb1r este o-F1c10. pues f'.ac1l1tan 

incansablemente la cor1·ecc1on y 1·~estructuracion constante del 

escrito, d1+er·ent~ a la trad1c1onal en que se pone enfas1s en las 

1·eqlas que lo ~orman, ano~a el texto a corregir podra concebirse 

como un provecto que se va desarrollando en la mente del 

cor"rector-r·ed~c:tor·. En un -Futuro deb&mas esperar nL1evas e 

importantes aportaciones oue amplíen y mejoren el conocimiento 

del codigo esc:r·1to y de quienes cuidan de él a través de las 

pub! u:ac: 1 enes. 

Finalmente, todas las voces presentadas, que para muchos 

pcdt"ian parecer ideas sueltas. fragmentarias o i ne luso 

contrad1c:tor1a.s. so!o han ouer1do reflejar lo qLle hoy, en este 

momento,. se est.:ti v1v1enoo en el campo de la ccrrecc:ton en Mé;.:ic:o. 
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