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INTRODUCCIÓN 

Todos los proyectos empiezan como una idea que debe modelarse y tra-

bajarse tanto como lo requiera antes de ser materializada, la colección de 

libros ¿Eso qué? no es la excepción. Pero antes de que fuera un proyecto 

editorial, era una inquietud que compartimos por medio de múltiples 

conversaciones.

Hablábamos acerca de las interrogantes que surgen en la cotidianidad, de 

cómo se pueden responder desde diferentes disciplinas, culturas, tradiciones, 

etcétera, y que a veces suscitan nuevas preguntas, juicios y posiciones respecto 

a algún tema. Sabíamos que la importancia de compartir esas reflexiones 

era el enriquecimiento en muchos aspectos, ya fuera por conocer más al 

otro o por encontrar pensamientos relativamente parecidos a los nuestros 

entre tanta diversidad de ideologías existentes. Así, planteábamos que un 

libro sería ideal para invitar al resultado de la introspección a más personas, 

y coincidíamos que los niños y los jóvenes serían un público ideal pues a 

cada momento se interrogan, piensan y reflexionan su realidad. De ello, 

ideábamos que por medio de un libro de filosofía, de sus conceptos y de sus 

problemáticas podríamos aportarles argumentos para su reflexión. 

Hasta que un día nuestras ideas hallaron su cauce y se concretaron cuan-

do un profesor se nos acercó con el deseo de escribir para sus alumnos de la 

clase de Ética. Su interés era que lo ayudáramos a desarrollar su publicación; 

el nuestro era llevar más lejos ese proyecto. Así surgió la idea de desarrollar 

¿Eso qué? Filosofía para jóvenes, una colección de libros de divulgación de la 

filosofía, que abordamos en esta Idónea Comunicación de Resultados.

Se decidió el uso de la retórica para configurar este proyecto pues es el hilo 

conductor de la maestría de Diseño y Producción Editorial. Los teóricos del 

diseño han visto en esta disciplina la forma de planear el trabajo y este caso, 

lo usamos para exponer el diseño de contenidos. Cada una de las operaciones 
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retóricas —inventio, dispositio, elocutio y actio— configuran el diseño del pro-

ducto editorial final.  

En el primer capítulo —“Una idea filosófica”— se expone cómo se originó 

este proyecto a partir de la inventio. Se describe cómo surge esta colección, 

para quién se crea y cuál es su objetivo. Asimismo, se da un panorama 

general del contexto educativo donde se insertarán nuestras publicaciones, 

el cual, hace unos años, intentó dejar de lado la enseñanza de la filosofía 

como una disciplina independiente y sólo incluyó algunos de sus temas en 

los contenidos curriculares del área de ciencias sociales.

El segundo capítulo de este trabajo concentra la información que resulta 

del estudio de la viabilidad del proyecto editorial. Desde el análisis de su 

audiencia, de su modelo de negocio y sus necesidades financieras, hasta la 

revisión de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Además 

aborda lo relacionado con la dispositio, operación de la retórica a partir de 

la cual se fijó la estructura y la jerarquía de los temas de los diferentes títulos 

de ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes.

En el tercer capítulo se explica cómo, en la elocutio, conjugando la 

semiótica y la retórica, se definió la identidad gráfica de la colección, y 

ésta se hace visible en su primer libro: Sí, no depende, que introduce a los 

lectores al estudio de la ética.

Por último, en “Hacia el actio: lanzamiento de Sí, no, depende”, se describe 

la estrategia diseñada para acercar el primer libro de la colección a sus lectores, 

con el objetivo de que tenga lugar el actio, es decir, la recepción, aceptación y 

lectura de la publicación. Dicha estrategia se construyó a partir por un plan de 

marketing, una estrategia de ventas y una agenda de medios.



I
UNA IDEA F ILOSÓF ICA 

El origen

La colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes surge cuando Carlos Zafra, 

profesor de filosofía de bachillerato,1 se percata de la necesidad de contar 

con un material de consulta accesible en costos y contenidos para sus alumnos. 

Entonces tiene la iniciativa de generar un libro de introducción a la ética, pero 

no desea que éste se perciba como un libro de texto: rígido, tedioso y ajeno a la 

realidad de sus alumnos. Para alcanzar su objetivo, decide solicitar asesoría a un 

equipo de profesionales de la edición; se acerca, pues, al equipo de Ediciones 

Lostrés, S. de R.L.,2 y le plantea su idea.

“¿Qué se pretende realizar?, ¿para quién se realizaría?, ¿cuál sería su con-

tenido?, ¿con qué tono?, ¿quién lo realizaría?, ¿cómo se acercaría el material 

a sus lectores meta?”, fueron algunas de las preguntas que se le plantearon 

al docente, y de las cuales se partió para elaborar el análisis de la pertinencia 

y viabilidad del proyecto, y decidir si se participaría en él o no. 

Era necesario revisar una serie de aspectos relacionados con el desarrollo del 

proyecto: el contexto educativo, el lector meta y la competencia directa o indi-

recta para una publicación con las características de la que se estaba esbozando. 

Y aunque dicho análisis es un ejercicio fundamental que debe realizarse antes 

iniciar una nueva empresa, Ediciones Lostrés se interesó en la propuesta del 

profesor desde el primer momento, pues el propósito que perseguía era afín a su 

filosofía y a sus objetivos corporativos. Asimismo, se pensó en la posibilidad de 

convertir esta propuesta en un proyecto mayor: en caso de que resultara viable, 

podría crearse una colección de libros de filosofía y no sólo un libro.

1  Imparte Filosofía I y II en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (cecyt) 11, Wilfrido Massieu, del 
Instituto Politécnico Nacional (ipn).
2  Para mayor información sobre Ediciones Lostrés S. de R.L., véase el anexo 1.
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La inventio de un proyecto editorial

Crear, diseñar y editar un proyecto editorial equivale a construir un dis-

curso dirigido a un grupo definido de personas (lectores meta) con un ob-

jetivo específico: persuadirlo de que adquiere el producto adecuado para 

sí. Para lograrlo, es necesario hallar los argumentos idóneos para establecer 

comunicación, lo cual sólo es posible si se conocen tanto el receptor del 

mensaje como su contexto social, cultural, político y económico. En esta 

etapa, la del reconocimiento, tiene lugar la primera operación retórica: la 

inventio.

En la retórica tradicional, la inventio es la fase donde se prepara el 

discurso. Roberto Gamonal Arroyo, quien realiza una investigación de la 

retórica aplicada a la docencia del diseño, describe que en la inventio: 

[…] se comienza a buscar ideas y argumentos conforme al discurso que se 

va a realizar y al público al que nos dirigimos. Se parten de ideas comunes o 

tópicos que se verán transformados para resultar más eficaces y atractivos con 

la intención de lograr el objetivo previsto. Los diseñadores gráficos también 

tienen en cuenta estos aspectos a la hora de iniciar su proceso de creación. 

Comienzan con la búsqueda de conceptos a transmitir que equivalen a los 

argumentos retóricos (Gamonal Arroyo, 2011, p. 414).

Identificar dichas ideas comunes implicaría, en primera instancia, conocer lo 

relacionado con la filosofía y los sistemas de bachillerato donde se imparte: 

¿qué enfoque se le da al estudio de la filosofía en los planes y programas de 

estudio?, ¿cuántos sistemas de bachillerato existen y cuáles son?, ¿qué materias 

vinculadas con esa disciplina se imparten en ellos?, ¿cuántos jóvenes cursan 

este nivel educativo?, etcétera.
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La filosofía en la educación media superior

Aunque en la actualidad la filosofía está presente en los mapas curriculares 

de los distintos sistemas de bachillerato públicos, hace algunos años se plan-

teó su eliminación en la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(riems), que la Secretaría de Educación Pública (sep) publicó el 26 de octu-

bre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación (dof).

Dicha reforma establecía un Sistema Nacional de Bachillerato (snb) don-

de se generalizaban algunos contenidos curriculares en los planes de todas 

las modalidades de bachillerato; es decir, todas las modalidades y subsiste-

mas de la educación media superior (ems) compartirían el Marco Curricular 

Común (mcc) para la organización de sus planes y programas de estudio.

En el mcc se establecía que todos los bachilleratos compartirían cuatro 

grandes campos del conocimiento: matemáticas, ciencias experimentales 

(química, física, biología, ecología), ciencias sociales (historia, economía, filo-

sofía) y comunicación (literatura, lengua adicional al español e informática). 

En los planes de estudio del mcc, la sep subsumía en las ciencias sociales al-

gunos temas que la filosofía aborda, pero sin ahondar en el planteamiento de 

conceptos ni mucho menos de teorías filosóficas.

Esta situación dio origen a una serie de protestas por parte de intelec-

tuales; grupos filosóficos mexicanos constituidos por profesores, maestros y 

doctores; grupos políticos de izquierda, y otros actores sociales involucrados 

en la educación, quienes señalaron que el ámbito educativo de bachillerato 

no debía abandonar el estudio de la filosofía, un área de suma importancia 

para el conocimiento humano.

Para los grupos opositores de la riems, eliminar materias del área de las 

humanidades como la filosofía en el bachillerato público sólo daría pauta 

para la formación de trabajadores técnicos sin conciencia de sí mismos y de 

lo que les rodea. Así, las protestas iban en este sentido: 
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Esta situación no es gratuita, responde al interés del gobierno de Estados 

Unidos de proveerse de trabajadores formados, sin costo para su erario, ca-

paces de responder a los retos tecnológicos que enfrenta. Es por ello que la 

formación reflexiva, crítica, humanística, ha sido cada vez más castigada en el 

sistema educativo nacional (Méndez, 2009, p. 31).

Además exigían que la riems no excluyera la filosofía ni sus disciplinas del 

mcc, pues los conocimientos filosóficos le proporcionan al sujeto las herra-

mientas de pensamiento necesarias para la reflexión de sí mismo en su entor-

no, y del medio social y cultural en el que se desarrolla.

Las protestas de las instituciones y los profesores dedicados a la enseñanza 

de la filosofía3 retumbaron en muchos medios y de diferentes maneras (véase 

omf, 2009) hasta lograr una nueva modificación en las materias del mcc (dof, 

s.f.). De esa manera, se asentaron las siguientes asignaturas: Literatura, Filosofía, 

Ética y Estética —este último par, disciplinas tratadas por el pensamiento filosó-

fico—. En la actualidad, con la modificación en los planes de estudios, la filosofía 

se enseña como una disciplina autónoma —propia de las humanidades—. Los 

profesores que se opusieron a la reforma anotaron un triunfo para la comunidad 

de estudiantes de la ems, en tanto que en el campo de conocimiento de las hu-

manidades el mcc colocó a la filosofía y a dos de sus áreas principales —ética y 

estética— entre las materias de estudio y aprendizaje en el bachillerato.

Modalidades y subsistemas de la educación media superior 

Si bien los distintos subsistemas de bachillerato comparten el mcc al que la 

riems dio origen, sus enfoques y objetivos no son iguales, y el perfil de sus 

estudiantes también varía. Los modelos de bachillerato público en México se 

pueden clasificar en tres tipos: aquellos que preparan a los jóvenes para el mer-

3  Véase el trabajo de resistencia que realizó el Observatorio Filosófico de México (ofm). Su compromiso ha sido tal 
que en la actualidad evalúa constantemente la enseñanza e importancia de la filosofía en nuestro país (ofm, 2014).
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cado laboral; los que los habilitan para su ingreso a la universidad, y los que les 

brindan ambos beneficios. 

Eduardo Weiss, investigador en temas de la juventud, menciona algunas 

diferencias socioeconómicas entre los alumnos del bachillerato público: 

Los estudiantes del bachillerato universitario provienen de familias de empleados 

en diversas ocupaciones y de obreros, pero también de familias que trabajan en el 

sector informal de la economía y en un número menor —aproximadamente en 

una quinta parte— los padres son profesionales (Weiss, 2014, p. 85).

Los jóvenes con un lugar en los bachilleratos tecnológicos en su mayoría son 

hijos de: 

[…] padres y madres que llegaron como migrantes a la zona periférica de la 

ciudad de México y se insertaron inicialmente en trabajos eventuales, actual-

mente los padres trabajan en la construcción, como taxistas o mecánicos y 

algunos han logrado ocupar empleos formales de jerarquía baja en oficinas 

públicas; las madres trabajan como empleadas domésticas, costureras y en el 

comercio informal (Guerra, 2005, citado en Weiss, 2014, p. 86).

 

Ahora bien, hay 15 427 planteles de ems; de éstos, 2 807 planteles (18.4%) 

son centralizados, 524 son descentralizados (3.4%) y 215 planteles son des-

concentrados (1.4%), todos del Gobierno Federal (Fuentes, 2013).

En 2012 nuestro país tenía 4.4 millones de jóvenes matriculados en alguna 

institución de ems, de los cuales: 

[…] 109 mil tenían 14 años o menos en el ciclo escolar 2011-2012; 1.11 millo-

nes contaban con 15 años; 1.28 millones tenían 16 años; y 1.1 millones tenían 

17 años. Los chicos de 18 años eran [hasta 2012] 411 mil (Fuentes, 2013). 
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Y según los últimos datos de la sep, durante el ciclo escolar 2010-2011, el 

Distrito Federal contaba con 387 690 alumnos inscritos en alguna de las 591 

escuelas de este nivel educativo: 148 834 cursaban primer grado; 127 155, se-

gundo, y 111 701, tercero. Si bien estas cifras no corresponden al ciclo escolar 

más reciente, pueden proporcionar una idea aproximada del número actual 

de estudiantes de bachillerato en la ciudad de México (Sistema Educativo de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2008, p. 128).

Los lectores meta

Con base en lo planteado por el profesor que desea escribir para sus estudian-

tes, para este proyecto se perfiló como lector meta al estudiante de bachillerato 

público de la ciudad de México y la zona conurbada; es decir, jóvenes de 14 a 

18 años que estudian y viven en la zona geográfica mencionada. Pero ¿cómo 

son?, ¿leen?, ¿qué leen?, ¿cuáles son sus intereses e inquietudes? Tener más 

datos que su edad y el lugar donde viven y estudian es necesario antes de esta-

blecer las características de la publicación, tanto formales como de contenido.

Partiendo de los aspectos más generales, debe decirse que los lectores meta se 

encuentran en la etapa de la adolescencia, y experimentan cambios fisiológicos 

que impactan su ámbito psicosocial. Los psicólogos Pedreira y Álvarez (2000) 

señalan cuatro tipos de cambios importantes que se suscitan en ese momento 

de la vida: los hormonales, los corporales, los psíquicos y los sociales, los cuales 

se concatenan para dar identidad subjetiva y social al individuo. Lo trascendente 

de estos fenómenos es que ocurren en la completa intriga; las preguntas surgen a 

cada momento: hay un desarrollo psicomoral caracterizado por la construcción de 

conceptos formales que guiarán a los adolescentes en su vida futura: 

El pensamiento se hace abstracto, conceptual y se orienta hacia el futuro, 

empezando a construir proposiciones que cambiarán el pensamiento de “lo 

real” a “lo posible”, lo que le da un sentimiento de omnipotencia. Este pen-



17

U
na idea filosófica

samiento formal permite al individuo pensar acerca de constructos mentales 

como si fueran objetos, puede planificar y decidir sobre su futuro y, a partir 

de los datos experimentales, formular hipótesis y alcanzar el razonamiento 

hipotético-deductivo. Durante este periodo de la vida se planifican los gran-

des temas existenciales y cualquier tema es objeto de pensamiento […] no 

sólo en su propia existencia, sino también en la de otras personas, resultán-

dole difícil distinguir entre lo que los demás están pensando y sus propios 

pensamientos. De forma simultánea, no tiene en cuenta todas las contradic-

ciones vitales, razón por la que su plan de vida suele resultar utópico, inge-

nuo y es motivo de confrontación de sus ideales con la realidad (Pedreira y 

Álvarez, 2000, pp. 81-82).

Aunque la población de las distintas instituciones de bachillerato público 

en la ciudad de México está conformada por muchachos provenientes de la 

clase baja-alta y media-baja4 con importantes diferencias entre sí, es posible 

encontrar generalidades comunes entre todos ellos. Una, es la búsqueda de 

identidad, ideología y pertenencia; por eso suelen gestar amistades basadas en 

gustos similares; aspiran a mejorar su calidad de vida, y desean ser autónomos 

y tener poder entre sus iguales.

En cuanto a sus prácticas lectoras, aunque los jóvenes de 14 a 18 años 

leen, en lo referente a libros no son lectores autónomos.5 La Encuesta 

Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales señaló como uno 

de los motivos que tiene la población joven para visitar las bibliotecas pú-

blicas en la ciudad de México la búsqueda de información requerida en la 

escuela. Lo anterior se reitera ante la pregunta: “¿Cuántos libros comple-

4  Según la definición de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que “presentó el Programa de Protec-
ción al Consumidor 2013-2018, en el cual dividió a la población mexicana (112 millones 336 538 personas) en 6 
clases sociales determinadas por sus ‘funciones, costumbres, situación económica y de poder’, con el fin de estudiar 
el perfil del consumidor actual” (ADN Político, 2014).
5  Según Felipe Garrido, un lector autónomo es “alguien que, además de realizar todas las lecturas utilitarias que 
necesite y deba hacer, dedica un tiempo, día por día, a leer por su propia voluntad, por el interés en la lectura misma 
y el gusto de leer” (Garrido, 2012, p. 20).
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tos, que no estén relacionados con la escuela o con su profesión, ha leído 

en los últimos doce meses?” (Conaculta, 2010). La respuesta, apabullante 

frente a las otras, fue: “Ninguno”. Pese a las estadísticas y los tópicos que 

arrojan cifras de la no lectura, sabemos que las prácticas lectoras desarro-

lladas en los diferentes segmentos de la población son diversas a aquellas 

contabilizadas o registradas por ciertos sectores. 

Gregorio Hernández Zamora (2003) zinvestigó qué leen los jóvenes en 

puntos conurbados de la ciudad de México. Los resultados fueron que las ex-

periencias de lectura de la población indagada estaban vinculadas a productos 

de la industria cultural comercial: se organizaban colectivamente para comprar 

revistas ―—principalmente—― y después se prestaban el material. Los libros que 

llegaban a comprar eran en su mayoría best-sellers, y también los compartían. 

El resultado de la investigación de Hernández Zamora permite sostener que 

entre los jóvenes sí existen prácticas lectoras, sin embargo, hay que plantear los 

criterios de los que se parte para decir si leen o no.

Además de lo señalado por Hernández Zamora, deben tomarse en cuenta 

los medios digitales, con los cuales, en la actualidad, los jóvenes están más 

familiarizados, y constituyen los soportes más comunes de sus lecturas al ser 

relativamente accesibles, pues sólo se necesita de un dispositivo —computa-

dora, tableta electrónica o teléfono celular— y una conexión a internet. Así, 

sus prácticas tanto de lectura como de escritura tienen lugar en alguna de 

las distintas redes sociales, blogs o en la página electrónica de su preferencia, 

debido a que los jóvenes de 14 a 18 años pertenecen a la generación de los 

nativos digitales; ellos

Forman parte de una generación que ha crecido inmersa en las nuevas tecno-

logías, desarrollándose entre equipos informáticos, videoconsolas y todo tipo 

de artilugios digitales, convirtiéndose los teléfonos móviles, los videojuegos, 

el internet, el email y la mensajería instantánea en parte integral de sus vidas 
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y en su realidad tecnológica. Navegan con fluidez; tienen habilidad en el uso 

del ratón; utilizan reproductores de audio y video digitales a diario; toman 

fotos digitales que manipulan y envían; y usan, además, sus ordenadores para 

crear videos, presentaciones multimedia, música, blogs, etc. (García, Portillo, 

Romo y Benito, 2007)

Los nativos digitales comprenden la lectura no sólo en el libro impreso: tam-

bién la realizan en medios digitales. Las lecturas digitales son dispersas, pues-

to que se dan en la multiplicidad de información existente en internet, y 

muchas veces están concentradas en la información personal contenida en 

Facebook, Twitter y otras plataformas consultadas por los jóvenes.6 Pero no 

debe dejarse a un lado que muchas de las lecturas de la población juvenil se 

hacen en papel, especialmente aquellas relacionadas con las labores escolares: 

En México es frecuente que el acceso a los libros y otros materiales, asimis-

mo, a la información que ofrece la biblioteca […] aparece anclada, fundamen-

talmente a la actividad escolar, es decir, al estudio y a la elaboración de tareas 

(Ramírez Leyva, 2011, p. ix).

Análisis de la oferta editorial

Desde que se puso en vigor la riems en 2009, debido a los cambios constantes 

de los contenidos en el mcc, los planes de estudios de las materias de Ética, 

Estética y Lógica —disciplinas de la filosofía que forman parte del mcc— 

han sufrido diversos cambios; por ello, los profesores de esas asignaturas se 

apoyan en múltiples materiales de consulta y trabajo para sus clases.

Planear el proyecto editorial esbozado ya en este trabajo implicó una 

revisión de los  materiales mencionados (específicamente los de Ética) para 

6  Para mayor información respecto de la navegación en las redes sociales de los jóvenes de Latinoamérica, véase 
el artículo de Cony Sturm (2013), quien afirma que la población joven de México navega siete horas diarias en el 
internet.
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conocerlos pues se competirá con ellos directa o indirectamente. A partir 

de un análisis general de las publicaciones comúnmente usadas en el aula y 

sugeridas por los profesores, fue posible identificar nueve títulos solicitados 

frecuentemente (véase cuadro 1).

Fuente: elaboración propia con encuestas realizadas vía telefónica a 20 profesores bachillerato del área de filoso-
fía (Colegio de Bachilleres, Colegio de Ciencias y Humanidades, Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos). 
Entre los títulos mencionados por los docentes, se retomaron sólo los repetidos en más de tres ocasiones. La 
constante fue que los profesores solicitan algunos libros que no son de texto para el uso en el aula, y otros títulos 
los recomiendan como apoyo para la materia de Ética. Los precios que se muestran en el cuadro son el promedio; 
pueden variar de una librería a otra.

Con base en los datos, los materiales consultados por los docentes pueden 

dividirse en dos grandes rubros: el libro de texto y el material de consulta filo-

sófica. El primero desarrolla contenidos apegados a los planes y programas de 

estudio de bachillerato. El otro está constituido por material informativo con 

planteamientos de la historia de la filosofía o conceptuales —estos últimos exi-

gen conocimientos previos sobre el tema para su comprensión—; no se apega 

a ningún plan de estudio, y sólo obedece a una exposición de temas filosóficos.

Título Autores Editorial Tipo de texto Costo en el 
mercado

Ética

Ética y valores

Ética para Amador

Ética

El mundo de Sofía

Lecciones preliminares 
de Filosofía

Ética

Introducción a la historia 
de la Filosofía

Introducción a la Ética

Adolfo Sánchez 
Vázquez

Angélica Enríquez 
y Sherley Florencia

Fernando Savater

Gustavo Escobar

Jostein Gaarder

Manuel García 
Morente

Martín E. Alvarado

Ramón Xirau

Raúl Gutiérrez 
Sáenz

Grijalbo

Pearson

Ariel

McGraw-Hill

Patria/Siruela

Porrúa

Trillas

unam

Esfinge

Libro informativo

Libro informativo

Libro informativo

Libro de texto

Literatura

Libro informativo

Libro informativo

Libro informativo

Libro de texto

$109

$172

$160

$262

$313

$66

$180

$160

$259

Cuadro 1
Títulos solicitados con frecuencia por profesores de Ética
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Como es posible observar en el cuadro anterior, los profesores se apoyan 

más en los libros informativos para realizar su labor dentro del aula, mien-

tras que los libros de texto quedan relegados. Como resultado de las cons-

tantes modificaciones de los planes de estudio a partir de la riems, los 

profesores no han encontrado el libro de texto que se ajuste a los cambiantes 

planes de estudio.

La concepción de ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes

A partir del análisis tanto de la propuesta planteada por el maestro Carlos 

Zafra como del contexto donde se insertaría el proyecto editorial, se obtuvo 

información significativa para configurar no sólo el volumen de introducción 

a la ética propuesto por el docente, sino además una colección de libros de 

filosofía dirigida a los jóvenes estudiantes. Se consideró este proyecto valioso 

porque la filosofía invitará a los jóvenes a cuestionar los fundamentos cultura-

les que le otorgan sentido a su vida; además: 

[…] es el espacio de reflexión y análisis en donde buscamos entender quiénes 

somos y adónde vamos […] contribuye a dar sentido ético, estético, social, 

histórico y personal a lo que somos y a lo que hacemos, alimentan la voluntad, 

el carácter, la virtud y la sabiduría, y de esta manera dan sustento y orientación 

al saber hacer (Pérez Rocha, 2011).

La lucha para defender la filosofía y evitar que desapareciera de los conte-

nidos curriculares de bachillerato otorgó a esta disciplina el lugar y la au-

tonomía que merece dentro del mcc, lo cual generó la posibilidad de crear 

un material de lectura, divulgación y consulta sobre filosofía o alguna de 

sus disciplinas para los diferentes sistemas de bachillerato, pues en todos se 

imparte esa asignatura.
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Por lo anterior, se tomó la resolución de crear ¿Eso qué? Filosofía para 

jóvenes, una colección de libros de divulgación7 conformada por cinco títu-

los8 que acercan a los lectores meta —jóvenes de 14 a 18 años de bachille-

rato público— a la reflexión de los temas y cuestionamientos de cada una 

de las áreas de la filosofía: ética, estética, lógica, metafísica y epistemología.

Se consideró la importancia de crear un material con características for-

males y discursivas alejadas de la idea que el lector meta pudiese tener acerca 

de un libro de texto: con un discurso expositivo cercano a su realidad; con 

un diseño práctico y atractivo que recurriera al uso de colores, y con fuentes 

tipográficas e ilustraciones de estilo desenfadado.

Esta colección ofrece publicaciones que, sin ser libros de texto, pueden 

usarse en el salón de clases como material de apoyo para la enseñanza-apren-

dizaje de la filosofía, porque surge del sector que requiere este producto edi-

torial —mismo que funge como mediador—, el profesorado, y por ello toma en 

cuenta los temas de los planes de estudios de bachillerato. Asimismo, el discurso 

para presentar los contenidos filosóficos parte del mismo sector al que se dirige.

Para definir las características y el tono del discurso, se tomaron en cuen-

ta algunos de los principales tópicos sobre la filosofía que los jóvenes —y el 

común de las personas— tienen: es ajena, compleja y difícil de entender. El 

objetivo era aproximar a los lectores a los temas de la filosofía y de sus diferen-

tes disciplinas, y esto sólo podría ser posible si se les hablaba desde su realidad, 

partiendo de sus inquietudes, deseos y problemas.

En la colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes las situaciones cotidianas, 

además de las preguntas y cuestionamientos que se formulan a diario, constitu-

yen el elemento principal para abordar los diferentes temas de la colección, pues 

permiten la ejemplificación tanto de los principales tópicos de las disciplinas filo-

7  Entendida como la tarea de transmitir, en un lenguaje común y afín al lector, los conceptos y las tesis que son 
producto del pensamiento formal, con los cuales se desarrollan los temas de algunas de las áreas de la filosofía.
8  Cada tomo lleva un nombre adecuado al área filosófica que presenta; asimismo, cada tema planteado tiene un 
nombre acorde a los tópicos comunes de los jóvenes. Para su lanzamiento, y por costos de producción, el tiro inicial 
de cada título será de 1 000 ejemplares.
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sóficas como de sus planteamientos y conceptos. Además, para complementar la 

información de cada título, se acordó la inclusión de los aspectos más relevantes 

de los filósofos, teóricos y teorías en la historia de la filosofía.

Sabiendo cuán importante es para un docente elegir el libro adecuado 

para sus alumnos, con contenidos de calidad, y fundamentados y elaborados 

por profesionales de la disciplina que se expone, se estableció un perfil espe-

cífico para los autores que desarrollarían los temas de cada libro de la colec-

ción: ser profesores en activo con más de cinco años de experiencia frente a 

grupo, y tener una maestría en filosofía enfocada a cualquiera de sus campos 

de conocimiento.

Es en el primer título de la colección, Sí, no, depende —desarrollado por el 

profesor Carlos Zafra, y cuyo objetivo es introducir a los lectores a la ética—, 

donde se materializa lo hallado a partir de la inventio.

 





II
EL PROYECTO EDITORIAL

Tan importante es saber qué se quiere publicar como investigar los alcan-

ces y la viabilidad del proyecto, y además trazar el plan para alcanzar 

el objetivo final. Por ello, se elaboró la estrategia editorial y la planeación9 de 

¿Eso qué? Filosofía para jóvenes.

La estrategia editorial y la planeación

Propósito de la colección

¿Eso qué? Filosofía para jóvenes es, en principio, una colección conformada 

por cinco libros cuidados por Ediciones Lostrés S. de R.L. que acerca la filo-

sofía y sus diferentes disciplinas a los lectores por medio de un discurso afín 

a ellos y relacionado con sus intereses y su cotidianidad. El objetivo de las 

publicaciones es propiciar en los lectores la reflexión filosófica para que, 

a partir de ella, logren interpretar y transformar su realidad personal y 

social.

Modelo de audiencia

Los lectores meta son jóvenes de 14 a 18 años de clases baja-alta y media-baja 

que asisten a una institución de educación media superior (ems) pública ubi-

cada en el Distrito Federal o la zona conurbada, donde cursan alguna asigna-

tura relacionada con la filosofía.

Modelo de negocio

¿Eso qué? Filosofía para jóvenes es una colección de divulgación de la filosofía 

cuyo principal punto de venta son las escuelas de ems, aun sin estar constitui-

9  La planeación de este proyecto editorial se resume en un cronograma de trabajo. Para mayor información, véase 
el anexo 2.
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da por libros de texto. Habrá promotores que se dirigirán a los profesores que 

impartan alguna asignatura relacionada con la filosofía en planteles de bachi-

llerato para realizar la recomendación y venta de las publicaciones.

Modelo de marca

Entre las personas que la emplean, principalmente los jóvenes, la expresión 

“¿Eso qué?” —forma abreviada de la expresión “¿Eso qué tiene que ver?”—― 

se utiliza cuando éstas consideran que se hizo un comentario fuera de lugar, 

o cuando no logran relacionar la información proporcionada con el tema de 

la conversación que se sostiene.

Se eligió este nombre para la colección debido a que muchas personas se 

preguntan qué es la filosofía y para qué sirve; por consiguiente, consideran 

que no tiene ninguna relación —directa o indirecta—con su vida cotidiana. 

La idea es reflejar con el nombre lo ajeno de la filosofía para la población en 

general; además es una invitación a indagar y conocer más sobre la materia 

y sus principales disciplinas en las páginas de los libros que conforman la 

colección.

Filosofía de la colección 

•	 Misión: acercar a los jóvenes al pensamiento filosófico y a sus diferentes 

disciplinas (ética, estética, lógica, metafísica y epistemología) a partir de 

información clara, sencilla y significativa.

•	 Visión: constituir una colección de libros de divulgación de filosofía 

sustentable y eficaz, que por medio de contenidos sencillos y actuales 

vincule a los lectores con las diferentes disciplinas filosóficas y los invite 

a profundizar en ellas.

•	 Valores: 

 ¤ Respeto. Respetar al lector proporcionándole contenidos de calidad sus-

tentados con una investigación realizada por especialistas en el tema.
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 ¤ Compromiso. Nos comprometemos a participar en la formación hu-

manista de los lectores a partir de su acercamiento a los temas de nues-

tras publicaciones.

 ¤ Responsabilidad. Ofrecer contenidos que propicien la formación de lec-

tores reflexivos capaces de interpretar y transformar su realidad personal 

y social a partir de los temas planteados en las publicaciones, y de rela-

cionar éstos con sus experiencias cotidianas.

Objetivo y metas de la colección 

El objetivo es acercar a los lectores —jóvenes de 14 a 18 años, estudiantes de 

alguna institución de ems pública— a la filosofía y a sus diferentes disciplinas 

para propiciar en ellos la reflexión filosófica.

Las metas son las siguientes:

•	 A corto plazo (un año):

 ¤ Editar, publicar y distribuir el primer título de la colección ¿Eso qué? Filo-

sofía para jóvenes, correspondiente a la disciplina de la ética.

 ¤ Realizar la producción en los tiempos y costos estimados.

 ¤ Finalizar el primer año con una red de distribución inicial que comercia-

lice la publicación en algunas de las principales instituciones de ems del 

Distrito Federal y el área metropolitana.

 ¤ Desarrollar los contenidos para un título más de la colección (estética).

•	 A mediano plazo (cinco años):

 ¤ Editar, publicar y distribuir los títulos faltantes de la colección (lógica, 

metafísica y epistemología).

 ¤ Contar con inventario necesario para responder a la demanda del mercado.

 ¤ Ampliar y consolidar la red de distribución de los libros en el Distrito 

Federal y el área metropolitana.

 ¤ Desarrollar otros medios de información para los lectores que complementen 

las publicaciones impresas: publicaciones electrónicas, un blog y un podcast.
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•	 A	largo	plazo	(después	de	cinco	años):

	¤ Posicionar	la	colección	entre	los	docentes	de	instituciones	de	ems.	

	¤ Incrementar	la	oferta	editorial	con	nuevos	títulos	de	filosofía	para	jóvenes	

y	niños.

Cuadro	2.1

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (foda) 

AMENAZAS

A.1. El panorama económico nacional es incierto y nuestros lectores meta pertenecen 
a un sector cuya economía es de las más afectadas.
A.2. Que se eliminen de los planes de estudios de bachillerato las asignaturas 
relacionadas con la filosofía y sus disciplinas.
A.3. Que se reproduzca de forma ilegal (fotocopia) la publicación por parte de los 
alumnos.
A.4. La edición de publicaciones similares a las que proponemos por parte de otras 
casas editoriales.

OPORTUNIDADES

O.1. Ya hay docentes interesados en la publicación y en la colección.
O.2. El libro puede percibirse como un material didáctico alternativo al libro de texto.
O.3. El precio de los libros contra los que se compite es ligeramente más elevado, por 
lo que se tendrá un precio competitivo. 
O.4. Los libros contra los que se compite están impresos a una tinta; los libros de la 
colección ¿Eso qué? se imprimen a dos tintas, lo cual los diferencia y los hace más 
atractivos para el lector meta.
O.5. Se ha incrementado el interés en temas relacionados con la filosofía, y han 
surgido distintas organizaciones y eventos en lugares públicos que realizan activida-
des relacionadas con esta disciplina, tanto para jóvenes como para adultos. 

FORTALEZAS
 
F.1. ¿Eso qué? es una colección diseñada a partir de una necesidad real.
F.2. Los contenidos son elaborados por filósofos-docentes especialistas en el tema que 
desarrollan.
F.3. Todos los autores tienen una maestría en filosofía.
F.4. Los autores están en contacto directo con jóvenes cuyo perfil corresponde al del 
lector meta al que se dirige la colección, y conocen los intereses e inquietudes para 
generar un discurso cercano a ellos.
F.5. Los autores son profesores en activo que pueden promover su publicación con 
otros docentes que impartan la misma materia.
F.6. Las publicaciones son editadas por profesionales con más de 10 años experiencia 
en el mundo editorial. Una de las editoras es licenciada en filosofía.
F.7. Se cuenta con una agenda de instituciones educativas donde se puede promover 
y vender la publicación proporcionada por los autores de las publicaciones.

ESTRATEGIAS FA

- Realizar una serie de pláticas para los estudiantes donde el autor, además de hablar 
sobre el tema de su libro, lo venda y lo firme para los estudiantes. (F.4., F.7., A.3.) 
- Realizar presentaciones y pláticas sobre filosofía para jóvenes en espacios culturales, 
para que conozcan ¿Eso qué? como una colección de libros de divulgación de filosofía 
escrita por expertos en el tema. (A.2., F.1., F.2., F.3.)
- Todas las publicaciones tendrán la semblanza de su autor, donde se destacará su 
formación y experiencia como docente de bachillerato. (F.2., A.4.)
- Se diseñarán estrategias de bajo costo para promover las publicaciones y sus conteni-
dos con los docentes y los alumnos (booktrailer, uso de redes sociales, blog, podcast). 
(F.6., A.4.) 
- Realizar pequeñas reuniones con los docentes que trabajan en la misma institución 
educativa que el autor para conversar sobre las publicaciones, sus contenidos y las 
ventajas de su uso en el aula como material de apoyo. (F.2., A.4.)

ESTRATEGIAS FO

- Destacar que los contenidos se desarrollaron tomando en cuenta los planes y 
programas de estudio, pero que tratan temas que éstos dejan fuera. (F.1., O.1., O.2.) 
- Cuando se promueva el material, se destacará con los docentes su elaboración por 
expertos en el tema que además son maestros en activo y conocen los planes de 
estudio. (F.2., F.3., F.4., F.5.) 
- Buscar espacios culturales donde se promuevan las comunidades de diálogo 
filosófico, para presentar y promover la colección ¿Eso qué? (F.4., O.5.)
 - La colección puede crecer con más títulos de los que se plantearon originalmente; 
además se puede desarrollar una colección de filosofía dirigida a niños. (F.3., F.6., O.5.)
- Los autores pueden compartir los comentarios que sus pares y los alumnos hagan 
sobre las publicaciones con el objetivo de corregir y mejorar las siguientes ediciones y 
publicaciones. (F.5.) 

DEBILIDADES

D.1. Es un proyecto nuevo.
D.2. Este proyecto se compagina con otras actividades profesionales que requieren de 
varias horas de trabajo diarias.
D.3. Los recursos para invertir en este proyecto son limitados.
D.4. El equipo de promotores y distribuidores de la publicación es pequeño.
D.5. Se cuentan con recursos limitados para promoción y comunicación. 

ESTRATEGIAS DA

- Optimizar los recursos que se poseen para editar publicaciones de calidad que se 
vendan a precios razonables. (A.1., A.3., A.4., D.3.)
- Crear y establecer un plan de motivación e incentivos para el equipo de promotores y 
distribuidores, que genere fidelidad hacia Ediciones Lostrés y pueda atraer al equipo a 
nuevos integrantes. (D.4)
- Establecer una agenda de trabajo anual con el fin de desarrollar en tiempo y forma las 
tareas y actividades que requiere este proyecto para consolidarse y crecer. (D.1., D.2.)
- Crear un plan de promoción y comunicación dirigido a los espacios donde los lectores 
meta se encuentran: las instituciones educativas. (D.5.)

ESTRATEGIAS DO

- Dirigir la estrategia de promoción y distribución de las publicaciones a los docentes 
que ya están interesados en la colección, para que ellos las comenten con sus colegas y 
se las recomienden. (D.2., D.3., D.4., D.5., O.1.)
- Destacar las diferencias de la colección ¿Eso qué? frente a su competencia directa e 
indirecta (libros de texto y material de apoyo): precio, formato práctico, impresión, 
discurso cercano a los jóvenes, contenidos actuales y muy cuidados, ejemplos concretos 
para explicar los temas, etcétera (D.1., D.5., O.3., O.2., O.4.)
- Buscar el acercamiento con las organizaciones que promueven la filosofía y presentar-
les nuestra publicación. A partir de ello la podrían recomendar o adoptar como material 
de apoyo para sus cursos. (D.1., O.5.) 

ANÁLISIS 
EXTERNO

ANÁLISIS 
INTERNO

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (foda)
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Análisis de viabilidad financiera (véase el cuadro 2.2)

Características formales
Extensión

Tamaño final (refinado)
Papel e impresión de interiores

Papel e impresión de forros
Encuadernación y acabados

112 páginas
16.5 x 22.5 cm, 8 mm de lomo
bond 90 gr, 2/2
cartulina sulfatada 1c de 12 ptos., 2/0
rústico pegado, laminado mate

Gastos fijos Precio unitario Unidad Total
Edición

 Lectura del original
 y corrección de estilo

1a. Corrección de pruebas
2a. Corrección de pruebas
3a. Corrección de pruebas

Diseño de forros

Diseño de interiores
(por cada libro)

Ilustraciones de interiores
Ilustración de portada

Promoción y comunicación
Pago ISBN

Registro de contratos ante
Indautor

$10,000

$30
$18
$15
$12

$50
$2,500

$500
$2,500

$11,000
$177

$1,081

1

70
112
112
112

112
1

15
1
1
1

2

$10,000

$2,100
$2,016
$1,680
$1,344

$5,600
$2,500
$7,500
$1,250

$11,000

$2,162

$177

Total      $47,329

Gastos variables Precio unitario Unidad Total
Producción de la publicación $22.62 $22,6201000

Total       $22,620

Total gastos fijos
Total gastos variables

Total de gastos:

Costo total de cada ejemplar
Factor multiplicador

PVP según el factor
PVP final

Punto de equilibrio

$47,329
$22,620
$69,949

$69.95
2.5

$174.87
$185.00

379 ejemplares
vendidos

Título de la publicación: 
Colección o serie:

Tipo de publicación:
Tiro:

Regalías:

Sí, no, depende
¿Eso qué? Filosofía para jóvenes
libro
1 000 ejemplares
10% sobre el pvp

Ediciones Lostrés, S. de R.L.

Cuadro 2.2
Análisis de viabilidad financiera
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Contenidos de la colección

La colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes está conformada por cinco libros 

—cuya extensión varía entre 96 y 112 páginas—; cada uno corresponde a 

una disciplina de la filosofía: ética, estética, lógica, metafísica y epistemología. 

Todos los libros están divididos por capítulos y apartados.

Pero no es suficiente con definir la lista de temas sobre los que versarán 

los diferentes títulos de la colección; además, es indispensable establecer el 

tratamiento que se le dará a la información, con el objetivo de exponerlos de 

manera ordenada, clara y sencilla a los lectores. Así, con base en quiénes son 

los lectores meta y cuál es su contexto, se fijaron las características y los ele-

mentos que contendrá el discurso de las publicaciones —tanto escrito como 

gráfico—, y se definió su disposición (véase el cuadro 2.3).

El discurso de ¿Eso qué?

Elementos que formarán parte del discurso escrito:

•	Contenidos	que	hacen	referencia	a	las	experiencias,	vivencias,

    inquietudes e intereses de los lectores

•	Conceptos	filosóficos

•	Datos	históricos	acerca	de	la	filosofía

Elementos	que	formarán	parte	del	discurso	gráfico:

•	Ilustraciones

•	Colores

•	Fuentes	tipográficas

Cuadro 2.3
Características del discurso de las publicaciones
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La dispositio de ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes

Fue a partir de la dispositio que se fijó la estructura y la jerarquía para los conte-

nidos de los títulos de la colección; en esta parte se trabajó en “las ideas sobre las 

que se implantó un orden considerado (disposición)” (Beristáin, 1995, p. 266).

Por tratarse de una colección de divulgación, debía encontrarse la manera de 

vincular al lector con el contenido de manera directa y sencilla. Resultaba necesa-

rio atrapar su atención desde la primera línea, hacerle sentir que el libro retomaba 

sus experiencias o la de sus amigos para aclarar o analizar sus inquietudes, y así no 

crearle la idea de estar leyendo un texto lejano y sin relevancia para su vida. 

Por ello se decidió establecer una división muy general para clasificar los con-

tenidos y construir de manera más sencilla el discurso de las publicaciones. Se 

fijaron las siguientes categorías: lo cercano (o vivencial) y lo teórico (o conceptual); 

la última comprende los datos duros del discurso filosófico —conceptos, teorías 

y datos históricos—, y la primera, las experiencias, los intereses y las inquietudes 

de los jóvenes lectores que fungen como un vínculo o puente con los anteriores. 

Partiendo de la división anterior, se generaron un orden y una jerarquía para los 

elementos del discurso escrito. Las situaciones cercanas a los jóvenes —experien-

cias, dilemas o vivencias— serán el hilo conductor del discurso filosófico; además, 

darán pie a la exposición de los temas y conceptos filosóficos que se aborden, y 

servirán como ejemplos. A lo largo de las publicaciones están presentes en mayor 

medida que los otros elementos del contenido escrito; constituyen el discurso prin-

cipal, y a ellos corresponde gran parte de la mancha tipográfica.

Por otra parte, para completar el discurso principal, se decidió proporcionar 

conceptos, teorías y datos históricos de manera muy puntual, sencilla y breve, 

nunca ahondando en ellos, porque ésa no es la finalidad del proyecto. Estos con-

tenidos se distribuirán en los distintos capítulos de manera paralela al discurso 

principal, y se distinguirán de éste porque se colocarán en espacios delimitados 

por sus características gráficas.
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El proyecto editorial

Para que el lector pudiera distinguir entre los discursos presentes y se hiciera 

visible su jerarquía, se seleccionaron ciertos elementos gráficos que los identifi-

can en las páginas y facilitan su lectura. También se eligieron fuentes distintas 

para diferenciar los discursos; los recursos gráficos se emplearon para ordenar 

datos puntuales —como recuadros y tablas—, y se seleccionaron cuidadosa-

mente los colores que se usarían entre otros elementos necesarios para guiar el 

recorrido de las páginas (pies de imagen, folios, cornisas, etcétera). Más adelante 

se expone cómo se conjugan estos elementos en las páginas de las publicaciones.

Por último, es importante señalar que, como un apoyo para el discurso 

escrito, y para hacer más atractiva y agradable la lectura de la publicación, se 

incluyen ilustraciones que hacen referencia a los temas expuestos en los dis-

tintos apartados.

Disciplinas y temas

Para definir los temas de los títulos, así como el contenido desarollado para cada 

uno, se tomaron en cuenta los planes de estudio, aunque se resolvió que éstos no 

serían el eje fundamental para tratarlos, y que no se desarrollarían a profundidad, 

puesto que el proyecto es una mera colección de divulgación. Enseguida se pre-

senta la primera propuesta de títulos y de temas que se tratarán:

 

•	 Ética:

 ¤ Ética-moral

 ¤ Autonomía-responsabilidad

 ¤ Egoísmo-altruismo

 ¤ Placer-dolor

 ¤ Valores-virtudes

•	 Estética:

 ¤ Naturaleza-arte

 ¤ Sensibilidad-gusto

 ¤ Belleza-fealdad

 ¤ Artistas-artesano

 ¤ Percepción-interpretación
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•	 Metafísica:

 ¤ Idea-forma

 ¤ Sustancia-materia

 ¤ Ser-no ser

 ¤ Dios-ciencia

 ¤ Lenguaje-pensamiento

•	 Lógica:

 ¤ Razonamiento-sentido común

 ¤ Razonamiento correcto-razonamiento incorrecto

 ¤ Verdadero-válido

 ¤ Inducción-deducción

 ¤ Lógica formal-lógica informal

•	 Epistemología:

 ¤ Conocimiento-ignorancia

 ¤ Objetivo-subjetivo

 ¤ Verdad-falsedad

 ¤ Racional-irracional

 ¤ Ciencia-fe



III
SÍ, NO, DEPENDE: 

UNA PUBLICACIÓN DE ¿ESO QUÉ? 

La materialización de las operaciones retóricas previas es la construcción de la 

publicación. Para ello se requirió darle una identidad visual, la cual se reflejó 

en el primer título: Sí, no, depende, libro que introduce al estudio de la ética. Ésta se 

construyó pensando en la totalidad de la colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes.

De lo indagado en los primeros apartados se obtuvo la conceptualización 

visual, descrita en los siguientes párrafos, que se conservará en toda la colec-

ción. Y la publicación fue el resultado de conjugar los elementos lingüísticos, 

tipográficos, de ilustración y color. Ésta es, pues, el producto de una inter-

vención con la finalidad de crear el libro idóneo para los jóvenes, y de que los 

conceptos y discursos filosóficos se asimilaran desde la lectura de los múltiples 

elementos —visuales y lingüísticos.

Elocutio

La operación retórica de la elocutio o elocución es la parte que dota de estilo al 

discurso retórico y lleva al convencimiento del público. Los tópicos o lugares 

comunes hallados en la inventio y el proceso de la dispositio son la médula de 

las figuras retóricas, y éstas son construcciones para la composición del discur-

so y la finalidad de éste en los receptores.

La planeación del diseño editorial se identifica con la elocutio porque es un 

proceso idéntico a la planeación del discurso; le corresponde reunir los elemen-

tos recabados en la inventio y la disposito con el fin de constituir una identidad. 

Para lograr ésta, la elocutio echa mano de las figuras retóricas. Además, durante 

la maestría se consideró una herramienta más para el diseño: la semiótica. Am-

bas, la retórica y la semiótica se emplearon para la concepción de la colección. 



36

¿E
so

 q
ué

?

El uso de estos recursos estilísticos o figuras retóricas en el diseño de la 

publicación y en la creación de su direccionalidad permite a los interlocutores 

entender de mejor manera el sentido de los contenidos filosóficos. También 

se recurrió a éstas para la construcción de significados:

[las figuras son] esquemas en los que los argumentos pueden ser vertidos 

según diversos propósitos, y es su modo de operación lo que hace que 

las ideas anclen de un modo u otro en la percepción y en el juicio (Tapia, 

2007, p. 28). 

En el primer libro de la colección —Sí, no, depende— la metáfora, la analogía 

y los símiles son las figuras retóricas manifiestas en el espacio, la tipografía, el 

color y la ilustración.

George Lakoff y Mark Johnson (2009) dicen que la metáfora está presente 

en la cotidianidad cultural del individuo: “La metáfora caracteriza una serie 

de semejanza entre la gama completa de experiencias destacadas y alguna otra 

gama de experiencias” (p. 194).

Las metáforas se expresan en toda la construcción de la colección. En el 

primer título, el autor parte de una narración de los conflictos o situaciones 

que el joven vive; éste es el primer nivel de discurso en el libro. La manifes-

tación metafórica se registra en el traslado de estas experiencias al discurso de 

la filosofía. Este primer discurso se exhibe como preponderante mediante el 

color (Pantone 513C) y la tipografía Adobe Garamond.

Por su trazo, la tipografía tiene la capacidad de representar un sentido, y esa 

posiblidad radica:

En el valor plástico y en el significado contextual que connotan en el texto 

que contienen, de acuerdo con el estilo, la ideología y el contexto con que 

fueron diseñados o con que son leídos (gordito, simpático, sobrio, moderno, 
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posmoderno, clásico, europeo, primermundista, folclórico, mexicano, ecolo-

gista, tecno, medieval, renacentista, humanista, barroco, neoclásico, indus-

trial, técnico, informal, etcétera) (Kloss, 2009, p. 257).

 

Por las experiencias o situaciones conocidas por el joven es que él comprende el 

metadiscurso filosófico (segundo nivel de discurso del libro, conceptos filosófi-

cos); éste se manifiesta visualmente en recuadros, que emplean una tipografía sin 

patines, ésta se percibe intuitiva, abstracta e imaginativa (Kloss, 2009, p. 271).

La imbricación de espacio, tipografía, color e imagen que hace la publica-

ción permite presentar imágenes con los dos niveles llenos de sentidos metafó-

ricos. Lo abstracto, en este caso, se presenta en los temas y significados como 

la ética, la libertad, la moral, el egoísmo, entre otros, que resultan conceptual-

mente complejos en la teoría filosófica; las semejanzas con emociones y pensa-

mientos tratamos que se presentaran en las ilustraciones, donde la imagen no 

sólo se vincula con su sentido literal lingüístico para la transmisión del men-

saje, sino que recrea las experiencias y los conceptos filosóficos que se tratan.

La reflexión filosófica es producto del pensamiento diario de todo ser hu-

mano: las interrogantes surgen y se responden de manera racional, y a veces 

suscitan nuevas preguntas. Este proceso se quiso representar en el diseño 

del primer título de esta colección como un símil. De ello que se recurrió 

al uso de globos de pensamiento y de diálogo tanto en los forros como en 

cada una de sus páginas. Los discursos inscritos en los globos de los forros 

se extrajeron del contenido de Sí, no, depende, el primer libro de ¿Eso qué? 

Filosofía para jóvenes, que es de ética. En el discurso visual interno los glo-

bos de diálogo son un elemento de diseño creado para colocar los folios, que 

además apuntan y limitan el discurso hacia el interior de cada página.

La semejanza de las figuras estilísticas está representada en parte en las es-

tructuras visuales a partir de la ilustración y la tipografía. La tipografía,10 con sus

10  Véase el apartado “La tipografía” en este capítulo.
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pesos y formas, se asemeja a lo que la colección quiere decir. Las fuentes de 

fantasía llaman a buscar identidad con los lectores, les habla para decirles: 

“¡Eh! Acá hay algo importante, se mueve y se ve como tú”.

Semiótica y diseño

La semiótica en el diseño estableció cuáles serían los elementos gráficos y 

cómo se tratarían los lingüísticos presentes en todos títulos considerando el 

espacio. Componentes como extensión, dimensiones, fuentes, número de 

tintas para la impresión, papeles para forros e interiores para la propuesta 

gráfica se acordaron para analizar cómo debía percibirse la colección y, en 

particular, el primer libro.

La prioridad era diseñar una colección con una apariencia agradable para 

el lector: una especie de invitación a ojearla. Asimismo, el diseño debía ayu-

dar a la lectura y comprensión de los temas tratados.

Lo anterior cobró sentido en la página, pues ahí se fijaron las particularidades 

de la publicación. Al respecto, la investigadora Viviana Cárdenas señala que el 

sistema de escritura está constituido por dos zonas: la fonográfica y la visuográ-

fica. La primera establece las correspondencias entre los grafemas y la lengua 

tanto en el nivel fonológico como en niveles superiores que introducen variables 

relacionadas con su significado. Por otra parte, la zona visuográfica es aquella 

conformada por los recursos visuales de presentación y organización del texto 

que operan en distintos ámbitos de funcionamiento: palabra, frase y texto.

 

La zona visuográfica se constituye como tal cuando el escritor [editor] siente 

la necesidad de orientar la interpretación del lector porque, dada la ausencia 

que instaura la escritura, solamente cuenta con la espacialidad de la página 

para hacerlo […] La zona visuográfica se modifica según las demandas que 

las comunidades de lectores realizan a la página escrita a lo largo de distintos 

periodos sociales y culturales. De este hecho podemos derivar que las marcas 
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gráficas de ésta operan en una dimensión pragmática como recurso ostensivo 

de la interpretación que el lector debe inferir (Cárdenas, 2001, p. 50).

En el caso del diseño de la colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes, la zona 

visuográfica muestra que las editoras de la publicación, con la información que 

había del lector, orientan la interpretación de éste a los significados recreados 

por ellas. El diseño se hizo pensando en que la zona visuográfica era manipu-

lable por medio de sus componentes: el espacio, las disposiciones tipográficas 

—formas y colores— y los signos de puntuación (todos ellos actúan en el nivel 

del texto, el nivel de las frases y el nivel de las palabras).

El espacio

Este componente lo constituyen el marco visual donde se organizan lo textual 

y lo gráfico —la página— y el discurso escrito en unidades de pensamiento 

—los párrafos—. En la edición, es posible agregar un tercer elemento: la pu-

blicación, pues ésta es el gran contenedor de las páginas y sus párrafos. 

Para establecer las características del espacio denominado publicación —en 

nuestro caso, el primer libro de la colección, Sí, no, depende—, resultaba funda-

mental basarse en la información del público lector, su entorno, sus problemas 

típicos de la adolescencia y su situación económico-social, todo ello tomando 

en cuenta la misión y la visión de Ediciones Lostrés, lo cual lo proporcionó el 

modelo retórico en la inventio y la dispositio. Después de revisar lo anterior, se 

planeó un producto editorial con dimensiones que lo hicieran portátil y sin 

abandonar la comodidad para la lectura; un formato que permitiera una página 

pertinente y agradable para presentar a los jóvenes los tres diferentes niveles de 

discurso del contenido.

El tamaño también debía elegirse considerando las políticas de ecoedi-

ción;11 para ello había que optimizar los gastos de producción al aprovechar 

11  Véase el anexo 5 “Manual de ecoedición de Ediciones Lostrés, S. de R.L.”.
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los pliegos de papel con medidas estándar (57 × 87 o 70 × 95 cm), y procurar 

muy poca merma. Se estableció para los libros de la colección ¿Eso qué? Filo-

sofía para jóvenes una medida de 16.5 × 22.5 cm.

Al definir la medida de los libros, el siguiente elemento fue la página: cuál 

sería el espacio disponible para el contenido textual y el gráfico. Se conside-

raron las dimensiones totales (16.5 × 22.5 cm), se decidió la magnitud de los 

márgenes considerando un equilibrio, y se obtuvo un ancho de caja con las 

siguientes medidas: 

Margen superior: 2 cm

Margen inferior: 2 cm

Margen externo: 2 cm

Margen interno: 2 cm

Ancho de caja: 12.5 cm

Con la medida del ancho de caja se dio origen a la columna principal don-

de se colocaría el texto correspondiente al primer nivel de discurso: el que 

vincula y explica los temas —en cada capítulo— desde las vivencias y los 

problemas de los jóvenes. El siguiente nivel de discurso se realiza dentro de 

los recuadros explicativos que proveen al lector de un contexto general acerca 

del tema que se expone en el discurso principal, ya sea conceptual o histórico.

A cada discurso le corresponde un espacio en la dimensión llamada pági-

na. De la misma manera aparece el discurso gráfico: se conforma por las fuen-

tes tipográficas y las ilustraciones que acompañan al discurso principal y que 

hacen referencia al tema explicado; por último, queda el discurso de los pies 

de imagen, los cuales concentran una parte general del discurso filosófico.

La caja principal se dividió en cuatro columnas para delimitar los espacios 

posibles donde podrían ubicarse los discursos secundarios —subtemas o tex-

tos de apoyo—, los cuales se subordinan al tema principal:
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No está mal diagramar a una y dos, a dos y tres o a tres y cuatro columnas […] 

pero la condición es que los cambios correspondan a diferentes páginas, dife-

rentes artículos o cuando menos a diferentes subtemas (Kloss, 2009, p. 219).

En cuanto a los párrafos, se estableció que éstos no deberían ser muy extensos; 

de lo contrario podrían generar en el lector la idea de un contenido denso y 

difícil. De igual manera, se definieron características visuales que diferenciarían 

entre sí a los párrafos de los distintos niveles de discurso. Mientras que el texto 

de los párrafos del discurso principal ocuparía más lugar en la página, el de 

los recuadros iría alineado a la izquierda, y no llevaría cortes de palabras ni se 

extendería en tantas líneas con el objetivo de no mostrarlo como algo rígido 

y estático, pues debido al tamaño de los recuadros, optar por la justificación 

del texto implicaba generar importantes espacios blancos entre las palabras o 

muchos cortes —con sus respectivos guiones— entre una línea del texto y otra.

Por último, los párrafos correspondientes a los pies de imagen convivirán 

estrechamente con su gráfico y, en la medida de lo posible, seguirán el contor-

no de las imágenes, no llevarán cortes de palabra y se alinearán a la derecha o 

a la izquierda; esto dependerá del lugar donde queden las imágenes.

La tipografía

Este componente de la zona visuográfica hace posible plasmar las diferencias de 

contenido y discurso en la publicación. A partir de las características de las fuentes, 

las editoras las emplean en un texto o publicación para dar jerarquías al discurso: 

se le ordena indicando el inicio de un capítulo, un apartado o un tema; lo anterior 

brinda un tono o voz. Al respecto, Viviana Cárdenas señala que:

[…] los procedimientos tipográficos facilitan, en primer lugar, la decodificación 

de la información, pero hoy suman más funciones, pues contribuyen a la clari-
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dad y al laconismo de la expresión, sin olvidar las funciones estéticas (Viviana 

Cárdenas, 2001, p. 47).

La selección de fuentes para la colección ¿Eso qué? fue fundamental, pues 

aquellas tipografías elegidas debían generar distintos tonos de voz en el texto 

y posibilitar la categorización de sus contenidos, además de tener un carácter 

lúdico y desenfadado compatible con la estética de los jóvenes lectores, auna-

do a su legibilidad.12

A partir de lo anterior se seleccionaron cuatro fuentes diferentes para cada 

nivel discursivo; dos de ellas para los textos del discurso principal, los textos de 

los recuadros y los de pies de imagen; las otras dos serían para los nombres de los 

capítulos, los subtítulos, los nombres de los apartados, las cornisas y los folios. 

Por ello se eligieron una fuente sólo para el discurso principal y otra que compar-

tirían los demás discursos.

Para el discurso principal, por su extensión y el tema de la colección, se 

acordó emplear una fuente con serifas. Los patines o serifas dan a cada carác-

ter la posibilidad de distinguirse del resto de los signos gráficos del abecedario; 

así el lector identifica sin esfuerzo el signo visual y la lectura es más fluida, es 

decir, se descubre fácilmente de qué habla el texto: 

[…] la letra con patines parece ser mejor para una lectura lineal, intensiva y de 

comprensión, es decir, para textos corridos, sobre todo si son largos y muy espe-

cialmente si buscan una lectura como experiencia estética (Kloss, 2009, p. 276).

De igual manera, una fuente con patines suele remitir a textos serios, cuya in-

formación y tratamiento es fiable, lo cual ayuda a presentar las publicaciones 

12  Se entiende por legibilidad “la facilidad con que [los caracteres] se prestan a ser reconocidos en su significado, con-
forme al paradigma alfabético de cada letra que aprendemos junto con el idioma […] y su manera de comportarse 
ante el ojo que lee […] y según su textura y el aspecto de conjunto que crea una vez que la página ha sido compuesta 
(más negra, más clara, más densa, más libre, más compleja, más sobria, más llena, más llamativa, más ordenada, más 
caótica, más llana, etcétera)” (Kloss, 2009, p. 257).
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y sus contenidos ante los mediadores —padres de familia, docentes y promo-

tores de lectura— como productos editoriales profesionales y de calidad, con 

la investigación que los respalda. 

Para el discurso principal se eligió la fuente Adobe Garamond Pro (véase 

la figura 3.1),13 una variante de la Garamond creada por Claude Garamond 

en el siglo xvi. A propósito de esta tipografía, Simond Garfield señala que 

su alfabeto está lleno de contrastes y de movimiento: el trazo es preciso y los 

remates son elegantes, por lo que recomienda usarla cuando se busca dar una 

imagen respetable y cálida a la vez (Garfield, 2011).

 

13  Esta fuente es una interpretación digital de los tipos romanos de Claude Garamond y las cursivas de Robert Gran-
jon. La trazó Robert Slimbach, quien capturó la belleza y el equilibrio de los tipos de letra originales de Garamond, 
y a partir de 1989 la comercializó de manera digital Adobe. En el año 2000 se volvió a producir como parte de una 
serie de fuentes latinas paneuropeas Opentype (Bringhurst, 2008, p. 267).

Adobe Garamond Pro

Regular
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Bold
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Italic
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Italic
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Figura 3.1 
Fuente usada para el discurso principal
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Para crear un contraste con el discurso principal, se seleccionó una fuente sans 

serif para los textos de los recuadros y los pies de imagen: Avenir Next LT Pro 

Regular (véase figura 3.2). Diseñada por Adrian Frutiger y Akira Kobayashi 

en 2004, ésta es una variante de la fuente Avenir, creada por Frutiger en 1988 

como una interpretación de la fuente Futura (Linotype, 2013).

Lo que se buscó en esta selección contrastante entre una fuente con patines y 

una sin ellos —Adobe Garamond Pro y Avenir Next LT Pro— fue generar un 

equilibrio en los contenidos a partir de las formas percibidas en las tipografías 

de los textos. Por una parte, se dotó de seriedad a la información que hace 

referencia a las experiencias y vivencias con las que se vinculará el lector a los 

temas filosóficos; y por otra, se le genera una imagen de sencillez e inmediatez 

a los conceptos considerados como complejos a partir de una fuente sin serifas.

Por otra parte, para acercar a los lectores al tema, y brindar en las publi-

caciones de la colección una imagen lúdica, juvenil, desenfadada e incluso 

irreverente, se recurrió a las fuentes decorativas. Debido a que su legibilidad 

es limitada y sólo funcionan en textos cortos y de dimensiones considerables, 

solamente se emplearon en los nombres y en el inicio de los capítulos, en los 

subtítulos, en los nombres de los apartados, en las cornisas y los folios.

Avenir Next LT Pro

Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Figura 3.2
Fuente para los textos que contrastan con el discurso principal
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Para los nombres de los capítulos y su inicio se escogió la fuente Sketch 

Coursive. Para los subtítulos, los nombres de los apartados, las cornisas y los 

folios se usó Love Ya Like A Sister (véase la figura 3.3). Los rasgos de las tipo-

grafías y su peso permitieron que la apariencia de la colección y los contenidos 

filosóficos se presentaran como ágiles, sencillos y juveniles.

La ilustración

Por la importancia que los discursos visuales tienen para los jóvenes en esta 

época y la necesidad de mostrar por parte de Ediciones Lostrés un conteni-

do accesible a los lectores, se decidió ilustrar algunos de los temas de cada 

uno de los libros de la colección. La zona visuográfica se creó pensando en 

acentuar la seriedad de la filosofía, pero considerando que ésta puede tener 

un tono lúdico y juvenil. El uso de ilustraciones es una pausa para el lector 

la cual ejemplifica alguno de los conceptos tratados.

Sketch Coursive y
Love Ya Like A Sister

Sketch Coursive

Regular
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
1234567890

Love Ya Like A Sister

Regular
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
1234567890

Figura 3.3
Otras fuentes empleadas
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Tal como se hizo con los escritores, se establecieron criterios para la elec-

ción de los ilustradores: se les buscó por su estilo —juvenil, sencillo y de 

líneas poco sofisticadas pero expresivas— y su técnica —capaz de sacar pro-

vecho de la impresión en duotono. 

Los colores

El color, al ser un elemento más de la zona visuográfica, establece y acompaña 

la estructura y construcción de la página. Por la manera en que se diseñó la 

colección, se consideró pertinente agregar color; se resolvió la impresión a dos 

tintas (duotono), dejando de lado la tinta negra y buscando combinaciones 

que proporcionaran una gama atractiva.

En Sí, no, depende, se eligieron para la impresión los colores Pantone 513C 

y 3135C (véase la figura 3.4).

Para el discurso principal y de más peso en la zona visuográfica se eligió usar 

el Pantone 513C, pues frente al 3135C permite una lectura más cómoda al 

ser un color oscuro. De igual manera, el 513C se empleará en los números 

de los capítulos, epígrafes, ilustraciones y recuadros que brindan contexto 

histórico a los temas expuestos.

Mientras que el Pantone 3135C se determinó pues hace un contraste con 

el Pantone 513C, se usará en los nombres y la frase inicial de los capítulos, 

los nombres de los apartados, los pies de imagen, las cornisas y los folios; ade-

más, en los recuadros cuya información corresponde a conceptos filosóficos 

o información que ahonda en algún aspecto de las tesis que se tratan en los 

capítulos.

513C  - 3135C
Pantone
513	C

Pantone
3135	C

Figura 3.4 
Colores empleados en la impresión del volumen



A continuación se presenta cómo se conjugan en la publicación los ele-

mentos expuestos hasta aquí. 
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Abre tus ojos, mira dentro.
¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo?*

Bob Marley

¿Qué me conviene? ¿Qué debo hacer? ¿Siempre debo decir la ver-

dad o está bien mentir a veces? ¿Por qué debo respetar a los demás? ¿Puedo 

satisfacer mis deseos y hacer lo que quiera a costa de lo que sea? Quizá, alguna 

vez, te planteaste una o varias de estas preguntas, y para responderlas tuviste 

que reflexionar sobre lo que consideras o considerabas como bueno o malo 

para tu vida y la de los demás. Con frecuencia nos cuestionamos sobre lo que 

queremos hacer, debemos hacer o lo que hicimos; es decir, pasamos de un pla-

no puramente práctico –el de nuestros actos–, a un plano reflexivo. Cuando 

damos ese paso, entramos al terreno de la ética.

La ética es una disciplina de la filosofía, cuyas tareas son reflexionar y 

plantear teorías sobre las acciones y las decisiones humanas para comprender-

las. Sus objetivos son conocer el porqué de ellas y buscar una explicación para 

aquello que denominamos como bueno y malo.
*

* Open your eyes, look within: are you satisfied whit the life you´re living?, “Exodus”, Bob Marley, 1977.
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En la cotidianidad nos relacionamos con otras personas, a veces en esa con-

vivencia surgen ciertas situaciones que nos enfrentan a conflictos y nos gene-

ran algunas preguntas difíciles de responder. Por ejemplo, uno de tus amigos 

rompió una ventana del salón y un maestro les advirtió que si no aparecía el 

responsable les bajaría tres puntos en su evaluación mensual a todos. Tú no 

vas muy bien en esa materia y tres puntos menos significarían una calificación 

reprobatoria; entonces te preguntas: ¿debo denunciarlo?

Quizás otras preguntas que te has plateado son: ¿está bien obedecer siempre 

a mis padres? ¿Debo decirle a mi novia que besé a otra chica cuando ella estaba 

de vacaciones? ¿Debo cumplir con la promesa que le hice a mi amiga, aunque 

eso me genere problemas? Responder esas preguntas implica tomar decisiones y 

actuar, y esto genera consecuencias tanto para quien toma las decisiones, como 

para quienes están involucrados en la situación.

Diario nos enfrentamos a situaciones que nos plantean dilemas, para resol-

verlos tomamos en cuenta una serie de normas que nos permiten afrontarlos. 

Estas normas son aceptadas por una comunidad y se consideran como obli-

gatorias; quienes pertenecen a ese grupo, se sienten obligados a cumplir con 

ellas. Cuando esto sucede se dice que actuamos moralmente, o sea, que hay un 

comportamiento acorde a la moral.

¿Para qué seguir las reglas?

El ser humano no es un individuo solitario que vive como náufrago en una isla 

desierta –al estilo de Robinson Crusoe, personaje de la famosa novela de Daniel 

Defoe–, buscando cómo sobrevivir ante la naturaleza y los animales salvajes. 

Todos los seres humanos pertenecen a una comunidad, son seres sociales que se 

relacionan y conviven de muchas maneras con otras personas. 

Como seres sociales no podemos olvidar nuestra coexistencia con indivi-

duos distintos a nosotros, con diferentes intereses, experiencias, costumbres e 

ideas. Por ello es necesario adaptar nuestra conducta a una comunidad que 

determina aquello considerado como bueno o malo. Se supone como bueno o 

benéfico todo lo que se cree que contribuye al beneficio de la comunidad y de 

sus miembros; por otro lado, se considera malo aquello que no la favorece. 

 

Esta palabra procede del griego philos, que designa un amor filial, y sophía, 

que significa sabiduría. Etimológicamente, podríamos interpretarla como 

amor a la sabiduría.

Por definición, la filosofía es un tipo de saber caracterizado por ser 

racional y crítico; es decir, por una parte, reflexiona y entiende, y por otra, 

evalúa el pensamiento de manera permanente para mejorarlo.

La filosofía se pregunta constantemente el porqué y el para qué de 

conceptos como la moral, la belleza, la verdad, el conocimiento, la política, 

la mente, el lenguaje y la religión. 

Filosofía

Las normas y reglas regulan nuestras 

relaciones con los demás, y nos 

permiten alcanzar en conjunto 

objetivos que benefician a 

nuestra comunidad.
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En sus orígenes, todas las comunidades han establecido códigos para regu-

lar las relaciones de los individuos que la constituyen. Así lo muestran algunas 

normas de conducta establecidos desde la antigüedad. Por ejemplo, los Diez 

Mandamientos –elaborados por el pueblo judío– y el Código de Hammurabi, 

formulado por el pueblo babilonio. De esta manera, establecieron una línea que 

dividía lo bueno de lo malo, además de una lista de reglas basada en lo que se 

creía correcto.

Decir la verdad, ser honesto, solidario, respetar y obedecer a los mayores, 

son ejemplo de las obligaciones y los deberes que nuestra sociedad establece 

para normar las relaciones entre las personas y asegurar el mantenimiento de un 

orden determinado. A este conjunto de normas y reglas se le llama moral.

¿Por qué debo actuar moralmente?

¿Alguna vez has cuestionado los valores morales que te han enseñado a lo largo 

de tu vida? Te has preguntado, por ejemplo, ¿para qué existe esa norma moral 

que dice que debes decir la verdad?, ¿quién se beneficia con ella?, ¿por qué la 

gente considera que está mal mentir?, ¿cuáles son las consecuencias negativas 

En general, la ética es la ciencia de la conducta de los seres humanos en 

comunidad. Quienes la estudian pueden considerar varias maneras para explicar 

el comportamiento moral. Algunas de sus preguntas son: ¿qué es la libertad?, 

¿qué responsabilidades tiene el ser humano consigo mismo y con los demás?, 

¿qué son los valores?, ¿qué son los antivalores?, ¿qué son las virtudes?, ¿qué le 

conviene a los individuos?, ¿qué es el bien?, ¿qué es el mal?, ¿cómo es posible 

llevar una vida en común?, entre otras preguntas que en la actualidad emanan 

de la ciencia y las nuevas tecnologías: ¿estaría bien clonar a un ser humano?. 

Por otra parte, los filósofos también se han ocupado de una serie de 

principios generales acerca del bien y sobre los que no han dejado de 

reflexionar: la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad y la 

paz. Éstos son ideales por cumplir para alcanzar un mundo mejor, y a lo largo 

de la historia, se ha peleado por ellos en diversas revoluciones y luchas.

La ética y 
sus reflexiones

que traerá a tu vida no decir la verdad?, ¿obtendrás algún beneficio si algunas 

veces mientes?, ¿decir la verdad es siempre bueno para los demás?, ¿consideras 

que es correcto ir por la vida diciendo la verdad aunque no te lo pidan? 

Plantearte este tipo de preguntas es entrar en el terreno de la ética, lo cual 

implica estar dispuesto a reflexionar siempre acerca de lo que es verdaderamente 

correcto para ti y para las demás personas. La tarea de la ética es revisar permanen-

temente los valores morales de las sociedades, analizando críticamente su validez y 

su pertinencia con la época. Por esta razón es que el tema de la ética está muy rela-

cionado con el tema de la moral, pues la moral es aquel actuar humano conforme 

a normas o reglas aceptadas socialmente y la ética es la reflexión sobre este actuar.

La ética es una disciplina que reflexiona sobre la moral, quien la estudie 

no deberá asumir normas morales sin antes haber reflexionado acerca de ellas; 

no habrá de aceptar una moral sólo porque los demás miembros de la socie-

dad o las costumbres de su época se la hayan impuesto. 

Las primeras 
discusiones éticas

En la antigua Grecia es donde se originaron las primeras discusiones sobre 

ética de las que se tiene constancia en el mundo occidental; específicamente, 

en la Atenas del siglo v antes de nuestra era. 

Platón y Aristóteles, dos de los más grandes filósofos de la historia, 

dieron por hecho que la pregunta sobre acerca de quién es buena persona 

debe estar vinculada a la pregunta sobre lo que es una buena sociedad. 

La buena sociedad depende de las virtudes de cada una de las personas 

que la conforman, y las personas, a su vez, sólo pueden desarrollarse 

adecuadamente en una sociedad buena y justa.
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Direccionalidad de la lectura

Una vez revisados los distintos elementos de la zona visuográfica de la publi-

cación, se explica el recorrido visual que se espera del lector por las páginas 

de Sí, no, depende, respecto de la conformación visuográfica. La relación y la 

disposición de cada uno de sus elementos marcarán la secuencia, la direccio-

nalidad y el ritmo de la lectura que realice el lector. Asimismo, el resalte de 

algunos elementos entre otros también guiará la primera revisión que el lector 

haga a las páginas cuando sólo las ojee.

Primer recorrido visual

El diseño de los capítulos que conforman cada uno de los títulos de la colec-

ción será muy similar; así, la primera revisión que el lector haga de las páginas 

tampoco variará de un capítulo a otro, y habrá, también, una nula variación 

entre un título y otro.

En la construcción de la zona visuográfica se resolvió que la mirada del lec-

tor buscará elementos destacados por su color y su tamaño: número, nombre 

y texto inicial del capítulo, subtítulos, recuadros, ilustraciones, cornisas y fo-

lios. La direccionalidad de la lectura que hemos aprendido a lo largo de nues-

tra vida como lectores (de arriba abajo, de izquierda a derecha) se tomó en 

cuenta para la construcción de la página en relación con su recorrido visual.

Para ejemplificar este primer recorrido, se emplean las primeras páginas 

del capítulo “¿Qué hago?” del libro Sí, no, depende. Al inicio de cada capí-

tulo la dirección de la mirada será la que indica la figura 3.11. El recorrido 

visual iniciará en el nombre del capítulo (1), continuará con el número del 

capítulo (2) y seguirá con el texto de inicio de párrafo (3). En este punto, 

la mirada puede continuar por el cuerpo del texto (4) o dirigirse al epígrafe 

(4’); éste, al tener un gráfico que hace referencia a una nota al pie, guiará al 

lector al final de la página (5) (véase la figura 3.11).
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Esta revisión superficial continuará en las páginas 6 y 7 del libro (figura 

3.12), donde el ojo será atraído por la ilustración de la página 7 (1), y pos-

teriormente por el recuadro de la página 6 (2). La mirada se dirigirá hasta el 

nombre del apartado (3), y seguirá su recorrido hacia el cuerpo del texto de la 

página izquierda (4); después se dirigirá al texto de la imagen (5), y, finalmen-

te, al folio de la página 7 (6).

En las siguientes páginas (figura 3.13), el recorrido partirá del recuadro de la 

página 8 (1) hacia el recuadro de la página 9 (2), regresará al nombre del apar-

tado (3) y seguirá su recorrido hacia el cuerpo del texto de la página derecha 

(4). Aquí, el ojo no pondrá tanta atención a las cornisas y los folios, ya que los 

vio en las páginas anteriores.

Abre tus ojos, mira dentro.
¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo?*

Bob Marley

¿Qué me conviene? ¿Qué debo hacer? ¿Siempre debo decir la ver-

dad o está bien mentir a veces? ¿Por qué debo respetar a los demás? ¿Puedo 

satisfacer mis deseos y hacer lo que quiera a costa de lo que sea? Quizá, alguna 

vez, te planteaste una o varias de estas preguntas, y para responderlas tuviste 

que reflexionar sobre lo que consideras o considerabas como bueno o malo 

para tu vida y la de los demás. Con frecuencia nos cuestionamos sobre lo que 

queremos hacer, debemos hacer o lo que hicimos; es decir, pasamos de un pla-

no puramente práctico –el de nuestros actos–, a un plano reflexivo. Cuando 

damos ese paso, entramos al terreno de la ética.

La ética es una disciplina de la filosofía, cuyas tareas son reflexionar y 

plantear teorías sobre las acciones y las decisiones humanas para comprender-

las. Sus objetivos son conocer el porqué de ellas y buscar una explicación para 

aquello que denominamos como bueno y malo.
*

* Open your eyes, look within: are you satisfied whit the life you´re living?, “Exodus”, Bob Marley, 1977.
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¿Qué hago?

En la cotidianidad nos relacionamos con otras personas, a veces en esa con-

vivencia surgen ciertas situaciones que nos enfrentan a conflictos y nos gene-

ran algunas preguntas difíciles de responder. Por ejemplo, uno de tus amigos 

rompió una ventana del salón y un maestro les advirtió que si no aparecía el 

responsable les bajaría tres puntos en su evaluación mensual a todos. Tú no 

vas muy bien en esa materia y tres puntos menos significarían una calificación 

reprobatoria; entonces te preguntas: ¿debo denunciarlo?

Quizás otras preguntas que te has plateado son: ¿está bien obedecer siempre 

a mis padres? ¿Debo decirle a mi novia que besé a otra chica cuando ella estaba 

de vacaciones? ¿Debo cumplir con la promesa que le hice a mi amiga, aunque 

eso me genere problemas? Responder esas preguntas implica tomar decisiones y 

actuar, y esto genera consecuencias tanto para quien toma las decisiones, como 

para quienes están involucrados en la situación.

Diario nos enfrentamos a situaciones que nos plantean dilemas, para resol-

verlos tomamos en cuenta una serie de normas que nos permiten afrontarlos. 

Estas normas son aceptadas por una comunidad y se consideran como obli-

gatorias; quienes pertenecen a ese grupo, se sienten obligados a cumplir con 

ellas. Cuando esto sucede se dice que actuamos moralmente, o sea, que hay un 

comportamiento acorde a la moral.

¿Para qué seguir las reglas?

El ser humano no es un individuo solitario que vive como náufrago en una isla 

desierta –al estilo de Robinson Crusoe, personaje de la famosa novela de Daniel 

Defoe–, buscando cómo sobrevivir ante la naturaleza y los animales salvajes. 

Todos los seres humanos pertenecen a una comunidad, son seres sociales que se 

relacionan y conviven de muchas maneras con otras personas. 

Como seres sociales no podemos olvidar nuestra coexistencia con indivi-

duos distintos a nosotros, con diferentes intereses, experiencias, costumbres e 

ideas. Por ello es necesario adaptar nuestra conducta a una comunidad que 

determina aquello considerado como bueno o malo. Se supone como bueno o 

benéfico todo lo que se cree que contribuye al beneficio de la comunidad y de 

sus miembros; por otro lado, se considera malo aquello que no la favorece. 

 

Esta palabra procede del griego philos, que designa un amor filial, y sophía, 

que significa sabiduría. Etimológicamente, podríamos interpretarla como 

amor a la sabiduría.

Por definición, la filosofía es un tipo de saber caracterizado por ser 

racional y crítico; es decir, por una parte, reflexiona y entiende, y por otra, 

evalúa el pensamiento de manera permanente para mejorarlo.

La filosofía se pregunta constantemente el porqué y el para qué de 

conceptos como la moral, la belleza, la verdad, el conocimiento, la política, 

la mente, el lenguaje y la religión. 

Filosofía

Las normas y reglas regulan nuestras 

relaciones con los demás, y nos 

permiten alcanzar en conjunto 

objetivos que benefician a 

nuestra comunidad.
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¿Qué hago?

En sus orígenes, todas las comunidades han establecido códigos para regu-

lar las relaciones de los individuos que la constituyen. Así lo muestran algunas 

normas de conducta establecidos desde la antigüedad. Por ejemplo, los Diez 

Mandamientos –elaborados por el pueblo judío– y el Código de Hammurabi, 

formulado por el pueblo babilonio. De esta manera, establecieron una línea que 

dividía lo bueno de lo malo, además de una lista de reglas basada en lo que se 

creía correcto.

Decir la verdad, ser honesto, solidario, respetar y obedecer a los mayores, 

son ejemplo de las obligaciones y los deberes que nuestra sociedad establece 

para normar las relaciones entre las personas y asegurar el mantenimiento de un 

orden determinado. A este conjunto de normas y reglas se le llama moral.

¿Por qué debo actuar moralmente?

¿Alguna vez has cuestionado los valores morales que te han enseñado a lo largo 

de tu vida? Te has preguntado, por ejemplo, ¿para qué existe esa norma moral 

que dice que debes decir la verdad?, ¿quién se beneficia con ella?, ¿por qué la 

gente considera que está mal mentir?, ¿cuáles son las consecuencias negativas 

En general, la ética es la ciencia de la conducta de los seres humanos en 

comunidad. Quienes la estudian pueden considerar varias maneras para explicar 

el comportamiento moral. Algunas de sus preguntas son: ¿qué es la libertad?, 

¿qué responsabilidades tiene el ser humano consigo mismo y con los demás?, 

¿qué son los valores?, ¿qué son los antivalores?, ¿qué son las virtudes?, ¿qué le 

conviene a los individuos?, ¿qué es el bien?, ¿qué es el mal?, ¿cómo es posible 

llevar una vida en común?, entre otras preguntas que en la actualidad emanan 

de la ciencia y las nuevas tecnologías: ¿estaría bien clonar a un ser humano?. 

Por otra parte, los filósofos también se han ocupado de una serie de 

principios generales acerca del bien y sobre los que no han dejado de 

reflexionar: la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad y la 

paz. Éstos son ideales por cumplir para alcanzar un mundo mejor, y a lo largo 

de la historia, se ha peleado por ellos en diversas revoluciones y luchas.

La ética y 
sus reflexiones

que traerá a tu vida no decir la verdad?, ¿obtendrás algún beneficio si algunas 

veces mientes?, ¿decir la verdad es siempre bueno para los demás?, ¿consideras 

que es correcto ir por la vida diciendo la verdad aunque no te lo pidan? 

Plantearte este tipo de preguntas es entrar en el terreno de la ética, lo cual 

implica estar dispuesto a reflexionar siempre acerca de lo que es verdaderamente 

correcto para ti y para las demás personas. La tarea de la ética es revisar permanen-

temente los valores morales de las sociedades, analizando críticamente su validez y 

su pertinencia con la época. Por esta razón es que el tema de la ética está muy rela-

cionado con el tema de la moral, pues la moral es aquel actuar humano conforme 

a normas o reglas aceptadas socialmente y la ética es la reflexión sobre este actuar.

La ética es una disciplina que reflexiona sobre la moral, quien la estudie 

no deberá asumir normas morales sin antes haber reflexionado acerca de ellas; 

no habrá de aceptar una moral sólo porque los demás miembros de la socie-

dad o las costumbres de su época se la hayan impuesto. 

Las primeras 
discusiones éticas

En la antigua Grecia es donde se originaron las primeras discusiones sobre 

ética de las que se tiene constancia en el mundo occidental; específicamente, 

en la Atenas del siglo v antes de nuestra era. 

Platón y Aristóteles, dos de los más grandes filósofos de la historia, 

dieron por hecho que la pregunta sobre acerca de quién es buena persona 

debe estar vinculada a la pregunta sobre lo que es una buena sociedad. 

La buena sociedad depende de las virtudes de cada una de las personas 

que la conforman, y las personas, a su vez, sólo pueden desarrollarse 

adecuadamente en una sociedad buena y justa.
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Lectura de las páginas

La direccionalidad de lectura será de izquierda a derecha, de arriba abajo; los 

distintos elementos de las páginas —como los textos, a partir de su jerarquía 

señalada por sus dimensiones; y los gráficos— guiarán al ojo en su recorrido. 

Por ejemplo, en la primera página, el título marcará el inicio de éste, para 

continuar en el texto que se encuentra debajo de él (figura 3.14).

Abre tus ojos, mira dentro.
¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo?*

Bob Marley

¿Qué me conviene? ¿Qué debo hacer? ¿Siempre debo decir la ver-

dad o está bien mentir a veces? ¿Por qué debo respetar a los demás? ¿Puedo 

satisfacer mis deseos y hacer lo que quiera a costa de lo que sea? Quizá, alguna 

vez, te planteaste una o varias de estas preguntas, y para responderlas tuviste 

que reflexionar sobre lo que consideras o considerabas como bueno o malo 

para tu vida y la de los demás. Con frecuencia nos cuestionamos sobre lo que 

queremos hacer, debemos hacer o lo que hicimos; es decir, pasamos de un pla-

no puramente práctico –el de nuestros actos–, a un plano reflexivo. Cuando 

damos ese paso, entramos al terreno de la ética.

La ética es una disciplina de la filosofía, cuyas tareas son reflexionar y 

plantear teorías sobre las acciones y las decisiones humanas para comprender-

las. Sus objetivos son conocer el porqué de ellas y buscar una explicación para 

aquello que denominamos como bueno y malo.
*

* Open your eyes, look within: are you satisfied whit the life you´re living?, “Exodus”, Bob Marley, 1977.

capítulo uno       
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Sí, no, depende
Introducción a la ética
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En las siguientes páginas (6, 7, 8 y 9) tanto las cornisas como los gráficos de 

los folios dirigen la atención del lector hacia el interior de la página. La dispo-

sición de los títulos y los textos le indican al lector que debe continuar con su 

revisión de manera vertical (figura 3.15).

Asimismo, tanto el color como las características tipográficas de los recuadros 

le indican al lector que puede realizar su lectura de manera independiente. Por 

otra parte, hay una relación entre la ilustración y el texto que la acompaña, 

le indica al lector que ambos elementos crean un solo discurso adicional al 

cuerpo del texto y a los recuadros (figura 3.16).

Figura 3.15 
Dirección de la lectura en las páginas 6 y 7 de Sí, no, depende
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¿Qué hago?

En la cotidianidad nos relacionamos con otras personas, a veces en esa con-

vivencia surgen ciertas situaciones que nos enfrentan a conflictos y nos gene-

ran algunas preguntas difíciles de responder. Por ejemplo, uno de tus amigos 

rompió una ventana del salón y un maestro les advirtió que si no aparecía el 

responsable les bajaría tres puntos en su evaluación mensual a todos. Tú no 

vas muy bien en esa materia y tres puntos menos significarían una calificación 

reprobatoria; entonces te preguntas: ¿debo denunciarlo?

Quizás otras preguntas que te has plateado son: ¿está bien obedecer siempre 

a mis padres? ¿Debo decirle a mi novia que besé a otra chica cuando ella estaba 

de vacaciones? ¿Debo cumplir con la promesa que le hice a mi amiga, aunque 

eso me genere problemas? Responder esas preguntas implica tomar decisiones y 

actuar, y esto genera consecuencias tanto para quien toma las decisiones, como 

para quienes están involucrados en la situación.

Diario nos enfrentamos a situaciones que nos plantean dilemas, para resol-

verlos tomamos en cuenta una serie de normas que nos permiten afrontarlos. 

Estas normas son aceptadas por una comunidad y se consideran como obli-

gatorias; quienes pertenecen a ese grupo, se sienten obligados a cumplir con 

ellas. Cuando esto sucede se dice que actuamos moralmente, o sea, que hay un 

comportamiento acorde a la moral.

¿Para qué seguir las reglas?

El ser humano no es un individuo solitario que vive como náufrago en una isla 

desierta –al estilo de Robinson Crusoe, personaje de la famosa novela de Daniel 

Defoe–, buscando cómo sobrevivir ante la naturaleza y los animales salvajes. 

Todos los seres humanos pertenecen a una comunidad, son seres sociales que se 

relacionan y conviven de muchas maneras con otras personas. 

Como seres sociales no podemos olvidar nuestra coexistencia con indivi-

duos distintos a nosotros, con diferentes intereses, experiencias, costumbres e 

ideas. Por ello es necesario adaptar nuestra conducta a una comunidad que 

determina aquello considerado como bueno o malo. Se supone como bueno o 

benéfico todo lo que se cree que contribuye al beneficio de la comunidad y de 

sus miembros; por otro lado, se considera malo aquello que no la favorece. 

 

Esta palabra procede del griego philos, que designa un amor filial, y sophía, 

que significa sabiduría. Etimológicamente, podríamos interpretarla como 

amor a la sabiduría.

Por definición, la filosofía es un tipo de saber caracterizado por ser 

racional y crítico; es decir, por una parte, reflexiona y entiende, y por otra, 

evalúa el pensamiento de manera permanente para mejorarlo.

La filosofía se pregunta constantemente el porqué y el para qué de 

conceptos como la moral, la belleza, la verdad, el conocimiento, la política, 

la mente, el lenguaje y la religión. 

Filosofía

Las normas y reglas regulan nuestras 

relaciones con los demás, y nos 

permiten alcanzar en conjunto 

objetivos que benefician a 

nuestra comunidad.
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En sus orígenes, todas las comunidades han establecido códigos para regu-

lar las relaciones de los individuos que la constituyen. Así lo muestran algunas 

normas de conducta establecidos desde la antigüedad. Por ejemplo, los Diez 

Mandamientos –elaborados por el pueblo judío– y el Código de Hammurabi, 

formulado por el pueblo babilonio. De esta manera, establecieron una línea que 

dividía lo bueno de lo malo, además de una lista de reglas basada en lo que se 

creía correcto.

Decir la verdad, ser honesto, solidario, respetar y obedecer a los mayores, 

son ejemplo de las obligaciones y los deberes que nuestra sociedad establece 

para normar las relaciones entre las personas y asegurar el mantenimiento de un 

orden determinado. A este conjunto de normas y reglas se le llama moral.

¿Por qué debo actuar moralmente?

¿Alguna vez has cuestionado los valores morales que te han enseñado a lo largo 

de tu vida? Te has preguntado, por ejemplo, ¿para qué existe esa norma moral 

que dice que debes decir la verdad?, ¿quién se beneficia con ella?, ¿por qué la 

gente considera que está mal mentir?, ¿cuáles son las consecuencias negativas 

En general, la ética es la ciencia de la conducta de los seres humanos en 

comunidad. Quienes la estudian pueden considerar varias maneras para explicar 

el comportamiento moral. Algunas de sus preguntas son: ¿qué es la libertad?, 

¿qué responsabilidades tiene el ser humano consigo mismo y con los demás?, 

¿qué son los valores?, ¿qué son los antivalores?, ¿qué son las virtudes?, ¿qué le 

conviene a los individuos?, ¿qué es el bien?, ¿qué es el mal?, ¿cómo es posible 

llevar una vida en común?, entre otras preguntas que en la actualidad emanan 

de la ciencia y las nuevas tecnologías: ¿estaría bien clonar a un ser humano?. 

Por otra parte, los filósofos también se han ocupado de una serie de 

principios generales acerca del bien y sobre los que no han dejado de 

reflexionar: la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad y la 

paz. Éstos son ideales por cumplir para alcanzar un mundo mejor, y a lo largo 

de la historia, se ha peleado por ellos en diversas revoluciones y luchas.

La ética y 
sus reflexiones

que traerá a tu vida no decir la verdad?, ¿obtendrás algún beneficio si algunas 

veces mientes?, ¿decir la verdad es siempre bueno para los demás?, ¿consideras 

que es correcto ir por la vida diciendo la verdad aunque no te lo pidan? 

Plantearte este tipo de preguntas es entrar en el terreno de la ética, lo cual 

implica estar dispuesto a reflexionar siempre acerca de lo que es verdaderamente 

correcto para ti y para las demás personas. La tarea de la ética es revisar permanen-

temente los valores morales de las sociedades, analizando críticamente su validez y 

su pertinencia con la época. Por esta razón es que el tema de la ética está muy rela-

cionado con el tema de la moral, pues la moral es aquel actuar humano conforme 

a normas o reglas aceptadas socialmente y la ética es la reflexión sobre este actuar.

La ética es una disciplina que reflexiona sobre la moral, quien la estudie 

no deberá asumir normas morales sin antes haber reflexionado acerca de ellas; 

no habrá de aceptar una moral sólo porque los demás miembros de la socie-

dad o las costumbres de su época se la hayan impuesto. 

Las primeras 
discusiones éticas

En la antigua Grecia es donde se originaron las primeras discusiones sobre 

ética de las que se tiene constancia en el mundo occidental; específicamente, 

en la Atenas del siglo v antes de nuestra era. 

Platón y Aristóteles, dos de los más grandes filósofos de la historia, 

dieron por hecho que la pregunta sobre acerca de quién es buena persona 

debe estar vinculada a la pregunta sobre lo que es una buena sociedad. 

La buena sociedad depende de las virtudes de cada una de las personas 

que la conforman, y las personas, a su vez, sólo pueden desarrollarse 

adecuadamente en una sociedad buena y justa.
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Dirección de la lectura en las páginas 8 y 9 de Sí, no, depende



68

¿E
so

 q
ué

?

Los elementos de la zona visuográfica estarán presentes, con sus particula-

ridades y especificidades, en todos los libros que constituyen la colección 

¿Eso qué? Filosofía para jóvenes; debido a que las características de éstos serán 

muy similares, se ha establecido una propuesta de distribución de conteni-

dos a lo largo de las 112 páginas, la cual tiene como objetivo equilibrar la 

presencia de los distintos elementos en toda la publicación (figura 3.17).
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Figura 3.17 
Distribución de los contenidos de Sí, no, depende



IV
HACIA EL ACT IO: LANZAMIENTO DE SÍ, NO, DEPENDE 

La conclusión de las operaciones de la retórica se encuentra en el actio. En 

la antigua Grecia, quien declama está preparado para salir y convencer a sus 

interlocutores hasta con el atuendo. Para el proceso retórico de diseño de con-

tenidos editoriales, el actio es el producto terminado, la aceptación y consumo 

de aquello preparado a lo largo de todos los procesos teóricos y prácticos para 

el público al cual fue dirigida la colección.

Sin embargo, para que el actio tenga lugar se debe crear una serie de ac-

ciones con las cuales la publicación pueda darse a conocer. Las acciones para 

Sí, no, depende se trazaron desde la concepción del producto, pues al revi-

sarse su viabilidad, comenzó a idearse cómo se haría llegar a los jóvenes. Se 

formularon un plan de marketing, una estrategia de ventas y una agenda de 

medios donde el autor o la misma editorial presentarán ¿Eso qué? Filosofía 

para jóvenes y su primer título, Sí, no, depende; en todas estas actividades 

deben encontrarse siempre un representante del equipo editorial de Edicio-

nes Lostrés y el autor, con el fin de motivar el conocimiento y la venta del 

producto editorial.

Plan de marketing
El marketing es el conjunto de herramientas, estrategias y actividades que nos 

permiten identificar un público, conocerlo y acercarnos a él: presentarle nues-

tro producto de manera que se genere el interés de adquirirlo. Como señalan 

William Pride y O. C. Ferrell, el marketing nos permite planear, organizar, ins-

tituir y controlar las actividades que faciliten los intercambios comerciales de 

manera efectiva y eficiente (Pride y Ferrell, 1997, en Zapata Guerrero, 2002).

Para el lanzamiento del primer libro de la colección ¿Eso qué? Filosofía para 

jóvenes, la estrategia de marketing que instaurará Ediciones Lostrés S. de R.L. 
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buscará, por una parte, que los lectores meta conozcan la publicación y la 

perciban como un libro atractivo, cercano a ellos, ameno y con un discurso 

sencillo que los invite a cuestionar su realidad y a cuestionarse a sí mismos.

Por otra parte, consideramos fundamental que también se dirija la estrate-

gia a los adultos relacionados con nuestros lectores meta, es decir, a aquellos 

mediadores (padres de familia, tutores o docentes) que intervienen en la selec-

ción de las lecturas de los jóvenes, ya sea al recomendarlas o al solicitarlas como 

parte de las actividades escolares. El objetivo es que los adultos conozcan nues-

tra publicación —además de la colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes— y la 

vean como un opción que propicia la reflexión filosófica e invita a interpretar 

y transformar la realidad personal y social.

Para llevar a cabo el mercadeo que nos permita alcanzar nuestros objetivos, 

es necesario definir claramente los elementos que forman parte del marketing 

mix: producto, precio, plaza y promoción.

Estrategia de marketing para Sí, no, depende

Sello: Ediciones Lostrés S. de R.L.

Colección: ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes

Tema: filosofía

Género: no-ficción

Autor: Carlos Zafra. Maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato y, 

desde hace siete años, docente de las asignaturas Filosofía I y II en el Cen-

tro de Estudios Científicos y Tecnológicos (cecyt) 11, Wilfrido Massieu, 

del Instituto Politécnico Nacional (ipn). Además ha impartido clases de 

filosofía en diversas instituciones educativas de nivel medio superior como 

el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (iems, df), 

la Universidad Tecnológica de México (Unitec), el Centro Universitario de 

Estudios Avanzados Tecnológicos para la Comunidad (etAc) y el Grupo 

Universitario Modelo.
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También ha colaborado como instructor del curso Aproximándonos a 

la Ética, impartido a profesores del nivel medio superior del ipn. Y ha sido 

maestro en el taller de Lógica para Docentes de Bachillerato Tecnológico 

de la Secretaría de Educación Pública (sep), impartido conjuntamente en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (unAm) y la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(Cosdac) de la Subsecretaría de Educación Media Superior (sems) de la sep. 

De septiembre de 2009 a septiembre de 2013 fue presidente de la Acade-

mia de Filosofía, en el cecyt 11, Wilfrido Massieu. 

Sinopsis: Sí, no, depende es un libro editado por Ediciones Lostrés S. de R.L. 

que forma parte de la colección de divulgación de la filosofía ¿Eso qué? 

Filosofía para jóvenes, cuyo objetivo es introducir a los lectores —jóvenes 

de 14 a 18 años, estudiantes de educación media superior (ems)— a la 

filosofía y a sus diferentes disciplinas, para propiciar en ellos la reflexión 

filosófica.

Sí, no, depende introduce a los lectores a la ética; revisa sus planteamien-

tos principales a partir de un discurso sencillo, cercano a los jóvenes y con 

ejemplos que retoman situaciones que éstos puede vivir en su cotidianidad. 

Asimismo, proporciona datos históricos que contextualizan los conceptos 

y las teorías, y remite a otras fuentes donde se puede ahondar en los temas 

que se tratan en sus páginas.

Formato y características: 16.5 × 22.5 cm, 112 páginas. Para interiores, el 

papel será bond blanco de 90 gr y la impresión 2 × 2; los forros serán de 

cartulina sulfatada de una cara 12 puntos y la impresión será 2 × 0. La 

encuadernación será rústica pegada.14 

ISBN: en trámite

PVP: $185

Tiraje inicial: 1 000 ejemplares

14  La contratación de los servicios de impresión se realizará según lo estipulado en el “Manual de contratación y 
supervisión de servicios de impresión de Ediciones Lostrés S. de R.L.”. Véase el anexo 5.



72

¿E
so

 q
ué

?

Fecha de lanzamiento: septiembre de 2015

Idioma: español

Ejemplares para promoción: 50 ejemplares (5% del tiro)

Público objetivo: los lectores meta de Sí, no, depende —y de la colección ¿Eso 

qué? Filosofía para jóvenes— son jóvenes de 14 a 18 años, estudiantes de 

alguna institución pública de ems (principalmente cecyt, Colegio de Ba-

chilleres y cch) ubicada en la ciudad de México y el área conurbada.

Estrategia de comercialización

Los títulos de la colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes no son libros de texto, 

pero la comercialización se realizará principalmente en las instituciones educa-

tivas, y los docentes de filosofía serán pieza fundamental para ello, pues fungen 

como mediadores de lectura. También se venderán en conferencias y eventos 

especiales, se colocarán ejemplares en librerías y se venderán en línea.

•	 Venta en instituciones educativas

Filosofía, Ética y Estética son asignaturas que forman parte del Marco 

Curricular Común (mcc), que organiza los diferentes planes y programas 

de estudio de todas las modalidades y subsistemas de la ems, por lo que 

en todas las instituciones de ems del país se imparten dichas asignaturas. 

Lo anterior significa que en cada institución de este nivel educativo habrá 

por lo menos un grupo de lectores potenciales para nuestra publicación.

Si bien nuestro libro —y nuestra colección— no se origina con la finali-

dad de ser una herramienta didáctica para usarse en el aula, pensamos que los 

profesores pueden considerar nuestras publicaciones como material de apoyo 

para introducir a sus alumnos a la filosofía y a sus principales disciplinas pues 

se toman en cuenta los planes de estudio vigentes. Los diferentes títulos de 

la colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes —al tratar los temas de manera 

sencilla, con un lenguaje más bien coloquial y cercano a los lectores, pero sin 

descuidar los contenidos— hacen más accesibles estos temas a los lectores.
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A los profesores se les proporcionará información sobre los dife-

rentes títulos de la colección,15 y se les ofrecerán los ejemplares con 

descuento para que ellos pueden realizar la venta de la publicación a 

sus alumnos.16  

•	 Venta en conferencias y eventos especiales

El autor de Sí, no, depende es docente frente a grupo de una institución 

de ems y forma parte de dos asociaciones de profesores de filosofía, lo cual 

le ha dado la oportunidad de participar en cursos, pláticas y foros sobre 

filosofía dirigidos a jóvenes. Esta experiencia puede aprovecharse para or-

ganizar una serie de presentaciones, pláticas y conferencias en diferentes 

instituciones educativas y culturales con el fin de que el autor hable sobre 

la filosofía y promueva su libro. En estas reuniones se venderán ejemplares 

del libro que podrán ser firmados por el autor.17 

Algunos de los foros donde se programará este tipo de actividades son 

el Faro de Oriente, Faro Indios Verdes, planteles del ipn de ems y del iems, 

d.f., la Biblioteca Vasconcelos, el Centro Cultural España y las instalacio-

nes de A Leer, Ibby México. Asimismo, se participará en algunas de las 

actividades culturales que realice el Instituto de la Juventud (Injuve) de la 

ciudad de México.

•	 Venta en librerías y en línea

Se colocarán ejemplares de Sí, no, depende —y de los demás títulos de la 

colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes— en librerías como El Sótano, 

Educal y Fondo de Cultura Económica. Además, los libros podrán ser 

adquiridos en línea por medio de www.kichink.com, donde está nuestra 

tienda virtual.

15  Para cada título se generará un impreso donde se le explicarán al mediador los temas que desarrolla cada libro, cuál 
es el tratamiento que se les da y qué beneficios proporcionará la lectura de las publicaciones a los jóvenes.
16  El descuento será de 20% y se realizará a partir de la compra de cinco ejemplares.
17  Se le entregó al autor un cuestionario para obtener más información acerca de sus actividades profesionales y de 
contactos que le puede ayudar para el diseño de la campaña de mercadotecnia. Véase anexo 8.
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Estrategia de promoción

La estrategia de promoción se centrará en dar a conocer tanto la colección ¿Eso 

qué? Filosofía para jóvenes como su primer libro: Sí, no, depende. El objetivo 

es mostrar nuestras publicaciones como un material que invita a los lectores a 

reflexionar sobre su realidad, a cuestionarla y a cuestionarse a sí mismos, a partir 

de un discurso sencillo con información valiosa y al alcance de cualquier lector 

interesado en el tema. El plan de promoción estará dirigido tanto a los lectores 

meta como a medidores de lectura para jóvenes. 

•	 Plan de comunicación

 ¤ Objetivos

 · Presentar el primer libro de la colección a los lectores meta.

 · Proyectar nuestra publicación como un material accesible que in-

troduce a los lectores a la filosofía y a sus disciplinas.

 ¤ Lector meta

 · El plan de comunicación estará dirigido a jóvenes de 14 a 18 años 

de edad; estudiantes de alguna institución pública de ems de la ciu-

dad de México y el área metropolitana, y mediadores de lectura 

para jóvenes (padres, tutores o docentes).

 ¤ Mensaje

 · El eje rector del plan de comunicación es generar dudas en los 

lectores meta en torno a ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes y al 

sentido de las preguntas que encontrarán cerca de sus centros 

de estudio hechas con esténciles. Estas preguntas deben con-

ducir al primer libro de la colección Sí, no, depende a partir de 

la búsqueda de información en redes sociales; para ello se usará 

una etiqueta. La imagen tanto de la colección como del libro 

estará alejada de lo formal y lo escolar; su mensaje debe estar 

construido a partir de un discurso coloquial, ameno y cercano 

a los jóvenes.
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•	 Acciones

 ¤ Campaña de relaciones públicas y comunicación con profesores 

—conocidos, amigos y colegas del autor— de asignaturas afines al 

tema de la colección y del libro Sí, no, depende, para que conozcan 

el proyecto y sepan de su próximo lanzamiento. (Reuniones en sus 

centros educativos.)

 ¤ Campaña de prelanzamiento en espacios cercanos a los centros 

educativos. (Impresión de mensajes con esténciles.)

 ¤ Plática del autor —en instituciones educativas y culturales— cuyo 

tema será la relación de los jóvenes con la filosofía y la ética, para 

que sirva como marco para la presentación del libro Sí, no, depende 

a jóvenes, profesores de filosofía y mediadores de lectura para jó-

venes.

 ¤ Entrega de calcomanías o tatuajes temporales con preguntas relacio-

nadas con el tema del libro a quienes asistan a las pláticas del autor.

 ¤ Entrega de dípticos informativos sobre la colección y el libro Sí, no, 

depende a profesores de filosofía de instituciones de ems.

 ¤ Crear en diferentes redes sociales —Facebook y Twitter— los es-

pacios para presentar la colección y sus libros, que además sirvan 

como foro para que los jóvenes comenten y discutan temas relacio-

nados con la filosofía.

 ¤ Crear un canal en Issuu para compartir las primeras páginas de las 

publicaciones que conformen la colección ¿Eso qué? Filosofía para 

jóvenes. 

•	 Cronograma o calendario

 ¤ Nueve meses antes del lanzamiento, durante las conversaciones 

casuales con sus colegas, el autor les comentará la próxima pu-

blicación de su libro Sí, no, depende, y les informará cuáles serán 

los temas que éste abordará.
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 ¤ Seis meses antes del lanzamiento, se define la identidad de la publi-

cación: ilustrador, paleta de colores, fuentes tipográficas, diseño de 

portada, etcétera.

 ¤ Cinco meses antes del lanzamiento, se diseñan los contenidos que 

se proporcionarán en el díptico informativo para los mediadores, 

y se inicia la gestión de un espacio para realizar la conversación 

“Tomo decisiones: sí, no, depende”, donde el autor del libro ha-

blará sobre los jóvenes, la filosofía y la ética, y presentará su libro.

 ¤ Un mes antes del lanzamiento, se diseñarán los materiales para la 

campaña de prelanzamiento: frases y esténciles que se colocarán 

en espacios cercanos a las instituciones educativas. Se comenzará a 

subir información sobre la colección ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes 

y su primer libro en redes sociales. Asimismo, se diseñarán y pro-

ducirán las calcomanías o los tatuajes temporales que se entregarán 

en las pláticas del autor.

 ¤ Dos semanas antes del lanzamiento: se enviarán invitaciones elec-

trónicas a docentes de filosofía para que asistan con sus alumnos a la 

plática “Tomo decisiones: sí, no, depende”. 

 ¤ Una semana antes del lanzamiento, se realizará la colocación de Sí, 

no, depende en librerías y se abrirá la tienda virtual (en Kichink!) 

para la venta en línea.

 ¤ El lanzamiento del libro se realizará durante la plática del autor 

“Tomo decisiones: sí, no, depende”. La campaña de promoción de 

Sí, no depende se continuará en redes sociales y en las conferencias 

y foros en los que participe el autor. 

•	 Presupuesto 

 ¤ El presupuesto destinado a la promoción de la colección ¿Eso qué? 

Filosofía para jóvenes y de su primer libro Sí, no, depende durante el 

año de su lanzamiento será de $11 000 m.n.
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Plan de medios

El objetivo a corto plazo es la promoción y difusión del primer título Sí, no, 

depende, además de generar un diálogo desde los contenidos mismos con los 

alumnos y los mediadores. A largo plazo, el plan de medios tiene como fin 

dar a conocer la serie de materiales de la colección ¿Eso qué? Filosofía para 

jóvenes. Para el cabal cumplimiento de los objetivos se desarrolló una serie 

de acciones que permiten que el público conozca la colección, en particular 

el primer título. Hemos considerado el uso de diferentes redes sociales, como 

Twitter y Facebook. También se promocionará el material a partir de entrevis-

tas con los autores en medios radiofónicos y en televisión; se estima la entrega 

de materiales a programas que entre su público meta tengan considerados a 

promotores de lectura, lectores, profesores, etcétera.

•	 Acciones de promoción para el libro Sí, no, depende

 ¤ Twitter (desde la cuenta deTwitter de Ediciones Lostrés)

 · Se promoverá el material de todas las colecciones.

 · Se difundirá nuestra tienda en Kichink!, donde hay libros en venta.

 · Se informará acerca de las actividades a realizarse en torno a la 

publicación.

 ¤ Facebook (se abrirá un mes antes de que la publicación esté a la venta)

 · Se realizarán publicaciones en relación con el contenido del libro a 

partir de preguntas vinculadas a Sí, no, depende.

 · Se promoverá el material con enlaces que remitan a una cuenta en 

Issuu, donde se muestren un fragmento del volumen.

 · Se proporcionarán información acerca de las conferencias del autor.

 · Se promocionarán con fotografías los lugares a los que asistió el 

autor o donde se presentó el libro.

 · Se buscará generar intercambio de opiniones y discutir temas fi-

losóficos.
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 ¤ Esténciles

 · Se colocarán frases del libro mediante esténciles con la estética de 

la publicación, en el piso, las paredes, los escalones de los puentes 

peatonales y lugares cercanos a los centros educativos para que los 

jóvenes las lean de forma constante.

 ¤ Radio

 · Se gestionará una serie de entrevistas en los programas que permi-

tan presentar el libro, además de otras en las que se promueva la 

conferencia “Tomo decisiones: sí, no, depende”, donde el autor del 

libro hablará sobre los jóvenes, la filosofía y la ética.

 ¤ Televisión

 · Se enviarán ejemplares del libro a programas que consideren su 

tema y cuyo público meta tenga relación con el que busca la colec-

ción ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes, en particular el libro Sí, no, 

depende.

 ¤ Correo electrónico

 · Se cuenta con una base de datos de correos electrónicos de profeso-

res y alumnos, la cual será utilizada para enviar invitaciones de los 

eventos y las fechas de presentación de las ponencias del autor de 

Sí, no, depende.
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•	 Agenda de promoción para Sí, no, depende (véase el cuadro 4.1)

9 de septiembre 2015 Instalaciones	de	Radio	ipn
Entrevista con el autor y presentación del libro 
en	el	programa	Pase	a	la	Cultura	del	ipn

Conferencia-presentacióncecyt 1110 de septiembre 2015

Lanzamiento del libro y conferencia 
“Tomo	decisiones:	sí,	no,	depende”Faro	Indios	Verdes17 de septiembre 2015

Entrevista con el autor y presentación del 
libro	en	el	programa	A	Pie	de	Página,	
instalaciones del imer

Instalaciones	del	imer21 de septiembre 2015

Pueblo	de	Patinetas,	Radio	Educación Instalaciones	de	Radio	
Educación23 de septiembre 2015

Entrevista con el autor y presentación del 
libro en el programa Entrecruzamientos Radio 
Educación

Instalaciones	de	Radio	
Educación

24 de septiembre 2015

Conferencia-presentación	del	librocch Azcapotzalco29 de septiembre 2015

Conferencia-presentación	“Tomo	decisiones:	
sí,	no,	depende”

cecyt 91 de octubre 2015

Conferencia-presentación	del	libroColegio	de	Bachilleres	20	
Del	Valle

7 de octubre 2015

Conferencia-presentación	“Tomo	decisiones:	
sí,	no,	depende”

Feria	Internacional	del	
Libro en el Zócalo

10 de octubre 2015

Presentación del librocecyt 113 de octubre 2015

Conferencia-presentación	“Tomo	decisiones:	
sí,	no,	depende”

ccu Tlatelolco15 de octubre 2015

Taller: Mis decisiones Faro de Oriente17 de octubre 2015

Presentación del libroCentro	de	Estudios	
Salesianos 

21 de octubre 2015

Conferencia-presentación	“Tomo	decisiones:	
sí,	no,	depende”

Círculo	Mexicano	de	
Profesores	de	Filosofía,	a. c.

22 de octubre 2015

Conferencia-presentación	“Tomo	decisiones:	
sí,	no,	depende”

Preparatoria Santa Fe 
(Guanajuato)30 de octubre 2015

Conferencia-presentación	“Tomo	decisiones:	
sí,	no,	depende”

Casa	de	la	Cultura	de	
Guanajuato31 de octubre 2015

Conferencia	“Tomo	decisiones:	sí,	no,	depende”

Asociación Mexicana de 
Profesores de Filosofía de 
Educación Media Superior 
a.c.

28 de octubre 2015

filij Conferencia	“Tomo	decisiones:	sí,	no,	depende”14 de noviembre 2015
Biblioteca	Vasconcelos Conferencia	“Tomo	decisiones:	sí,	no,	depende”19 de noviembre 2015
ibby Conferencia	“Tomo	decisiones:	sí,	no,	depende”26 de febrero 2016

Fecha Lugar Actividad

Cuadro 4.1
Agenda Sí, no, depende
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ANEXOS

Para complementar la información relacionada con el proyecto editorial 

¿Eso qué? Filosofía para jóvenes, en los siguientes anexos se revisa el perfil de 

la organización que lo desarrolla, su identidad, filosofía y política corpo-

rativas, hasta su esquema de trabajo y las normas que regulan sus procesos 

laborales.

Anexo 1. Ediciones Lostrés, S. de R.L.

Estrategia editorial de Ediciones Lostrés

La cadena de producción del libro es larga e involucra diferentes procesos y 

personas trabajando en cada uno de ellos, y no se le resta valor ni importan-

cia a ninguno. Pero para crear el nombre de este sello editorial —Ediciones 

Lostrés— sólo se consideraron a tres protagonistas: el editor, el libro (que 

siempre involucra a un autor que dio origen a su contenido) y el lector.

Ediciones Lostrés es una microempresa (Secretaría de Economía, s.f.) 

que está constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de 

R.L.), de carácter lucrativo y de cobertura nacional. Su principal objetivo es 

desarrollar publicaciones informativas y literarias de calidad, dirigidas princi-

palmente a niños y jóvenes. 

Asimismo, ofrece a organizaciones e instituciones —públicas y privadas— 

servicios editoriales: redacción, captura de textos, corrección de estilo, edi-

ción, revisión de pruebas, diseño, formación e impresión.

•	 Identidad y filosofía corporativa

 ¤ Misión

 · Desarrollar publicaciones de calidad para niños y jóvenes que 

difundan contenidos y valores que permitan su desarrollo como 

individuo social de una manera lúdica y estética 
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 ¤ Visión

 · Ser un sello editorial reconocido por realizar publicaciones atracti-

vas, interesantes y amenas con calidad en los contenidos y diseños. 

 ¤ Valores empresariales

 · Respeto. Respetar al lector proporcionándole contenidos de cali-

dad y con el sustento de una investigación.

 · Compromiso. Nos comprometemos con la sociedad a participar en 

la formación humanista de niños y jóvenes a partir de su acerca-

miento a los temas de nuestras publicaciones.

 · Responsabilidad. Ofrecer contenidos que propicien la formación 

de lectores reflexivos capaces de interpretar y transformar su rea-

lidad personal y social, a partir de los temas los planteados en las 

publicaciones.

 · Creatividad. Ofrecer contenidos que estimulen la creatividad de los 

lectores y favorezcan el desarrollo de su apreciación estética.

 · Ética. Transparencia e integridad y en todas nuestras actividades 

diarias, en los contenidos de nuestros materiales, en las decisiones 

administrativas y financieras y en nuestras relaciones con los socios, 

colaboradores, autores, clientes, proveedores y empleados.

•	 Descripción organizativa

Ediciones Lostrés, S. de R. L., cuenta con un equipo elemental de trabajo 

que está estructurado como se indica en el siguiente organigrama:
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Consejo editorial
Socios fundadores

de Ediciones Lostrés S. de R.L.

Coordinación
de edición

Coordinación
de gestión editorial

Colaboradores
externos

Colaboradores
externos

•	 autores

•	 editores

•	 redactores

•	 correctores

•	 revisores técnicos

•	 diseñadores

•	 ilustradores

•	 fotógrafos

•	 asesor legal (contratación de derechos)

•	 supervisor de impresión

•	 etcétera

•	 contador

•	 asesores de ventas 

y distribuciones
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Todas las áreas tienen bien definidas sus tareas y responsabilidades, y las perso-

nas a cargo de éstas poseen un perfil profesional adecuado para desempeñarlas. 

 ¤ Consejo editorial

 · El consejo editorial está conformado por los socios fundadores del 

sello editorial, y ellos podrán convocar a otros profesionales de la 

edición para formar parte de él. El consejo tiene la responsabilidad de 

establecer los criterios y directrices de los contenidos que se contra-

tarán y publicarán, y decidirán los proyectos del plan editorial anual.

 · Coordinación de edición 

 - Ésta es el área principal de Ediciones Lostrés S. de R.L. en ella se ge-

neran y materializan los diferentes proyectos editoriales. Los socios 

fundadores son los editores responsables de coordinar el trabajo de 

las personas involucradas en la producción, corrección y edición 

de los contenidos y de los textos escritos que Ediciones Lostrés S. de 

R.L. publique. Entre sus tareas y actividades se encuentran: 

 - coordinar y participar en la evaluación (dictamen) de los proyec-

tos editoriales;

 - generar o contratar contenidos para los distintos proyectos editoriales;

 - establecer el enfoque y el tratamiento pertinentes de los conteni-

dos, y supervisar que se cumplan las normas; 

 - realizar las gestiones necesarias para los permisos de edición, pu-

blicación, reproducción y difusión de las obras —escritas, grá-

ficas, fotográficas, musicales y audiovisuales— que se necesiten 

para los distintos proyectos editoriales;

 - desarrollar y editar los contenidos para las campañas de marke-

ting y comunicación de los distintos proyectos editoriales;

 - diseñar las propuestas y conceptos de los discursos gráficos para 

los diferentes proyectos editoriales;
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 - coordinar a los colaboradores externos que participen tanto en la 

investigación, redacción, edición y corrección de los textos escri-

tos, como en el desarrollo del material gráfico de las publicacio-

nes (ilustradores, fotógrafos, diseñadores, etc.);

 - coordinar el trabajo del supervisor de impresión.

 ¤ Coordinación de gestión editorial

 · Esta área es la responsable de las actividades administrativas de Edi-

ciones Lostrés S. de R.L., además de la comercialización y distribu-

ción de las publicaciones. Entre las responsabilidades del coordina-

dor de gestión editorial se encuentran: 

 - garantizar que se realicen a tiempo los diferentes pagos (impuestos, 

servicios, proveedores, colaboradores externos, permisos, derechos); 

 - hacer los trámites ante Secretaría de Gobernación (certificados de 

licitud de título y de contenido) e Indautor (solicitudes y com-

probaciones de isbn, issn, reserva de derechos al uso exclusivo del 

nombre, registro de derechos y de contratos, etcétera); 

 - coordinar y supervisar el trabajo de los promotores de ventas y 

del responsable de la contabilidad de la empresa;

 - realizar la correcta administración de los recursos de la empresa 

(humanos, materiales y financieros).

Derechos y aspectos legales

Ediciones Lostrés S. de R.L. sabe que la ley salvaguarda y respalda el trabajo 

desarrollado por cada uno de los que laboran en la promoción y difusión de 

la cultura como lo hace esta casa editorial; así, cada una de las personas que 

participe en la producción de algunas de sus publicaciones deberá celebrar un 

contrato. Los contratos expresan la conformidad de las personas para colabo-

ran con el sello editorial, además de especificar sus obligaciones y los derechos 

con la editorial. Asimismo, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
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dos partes, Ediciones Lostrés S. de R.L. o del contratado, la firma de un con-

trato establece claramente la situacuón de ambas partes en caso de un litigio.

En Ediciones Lostrés S. de R.L. la contratación de derechos de autor se 

realizará a partir de la celebración de contratos de edición —artículos 42 al 57 

de la Ley Federal de Derechos de Autor (lfdA)— y de contratos de obra por 

encargo —Artículo 83 de la lfdA.

•	 Contrato de edición de obra literaria

La lfdA señala que se tiene un contrato de edición de obra literaria:

Cuando el autor o el titular de los derechos patrimoniales, en su caso, se 

obliga a entregar una obra a un editor y éste, a su vez, se obliga a reprodu-

cirla, distribuirla y venderla cubriendo al titular del derecho patrimonial las 

prestaciones convenidas. 

Las partes podrán pactar que la distribución y venta sean realizadas por 

terceros, así como convenir sobre el contenido del contrato de edición, salvo 

los derechos irrenunciables establecidos por esta Ley (lfda, Cap. II, Art. 42, 

2003, p. 9).

Este tipo de contrato debe, por lo menos, estipular el número de ediciones o 

reimpresiones que comprende, la cantidad de ejemplares de cada edición, si la 

entrega del material se hará o no de manera exclusiva y la remuneración que 

percibirá el titular de los derechos patrimoniales.

Para hacer más eficientes los procesos de contratación de derechos, se ha 

elaborado un contrato de edición de obra literaria base y, a partir de éste, se 

harán las modificaciones necesarias según el proyecto que se desarrolle. 
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•	 Contrato de obra por encargo

La lfdA, en su Artículo 83, establece que: 

Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción 

de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará 

de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponde-

rán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección 

sobre este tipo de creaciones. La persona que participe en la realización de la 

obra, en forma remunerada, tendrá el derecho a que se le mencione expresa-

mente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o par-

tes en cuya creación haya participado (lfda, Cap. I, Art. 83, 2003, p. 22).
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Anexo3. Flujo de trabajo editorial

Reunión con el autor para
concretar el proyecto

Autor firma el
contrato de edición

Definir características
formales de la publicación

Elaboración
del cronograma

Búsqueda de
ilustradores

Revisión técnica
del manuscrito

Selección
del ilustrador

Recepción del 
original y resumen 

del proyecto

Dictamen del
proyecto

Obra
aprobada

Se regresa
al autor

Ejercicio de
viabilidad financiera

Cotizar la
publicación

Análisis del
proyecto

Análisis de la oferta
editorial

No

Sí

Extensión aproximada, 
formación, ilustraciones,
papeles, acabados, etc.

Se
aceptan

Se solicitan los cambios
al ilustrador

Elaboración de
ilustraciones finales

Entrega a diseño de archivos
—texto e ilustraciones—

para diagramación

Redacción del
texto para cuarta
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Diseño
de forros
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pruebas formadas
(1as, 2as, finales)
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Solicitud 
de isbn

Requiere
cambios
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observaciones realizadas
a su texto para que realice 
los cambios pertinentes

Recepción
y revisión de
la nueva versión 
del texto

Enviar el texto al
ilustrador para su lectura
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corrección de 

estilo (en Word)
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del guión iconográfico
y solicitud de bocetos
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páginas maestras
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pdf para entregar a imprenta

Entrega del archivo 
a la imprenta

Impresión

Encuadernación

Entrega del tiro
al almacen

Inicia la
distribución

DIAGRAMA DE FLUJO.indd   1 18/04/15   22:08

Continúa...



A
nexo 3

103

Reunión con el autor para
concretar el proyecto

Autor firma el
contrato de edición

Definir características
formales de la publicación

Elaboración
del cronograma

Búsqueda de
ilustradores

Revisión técnica
del manuscrito

Selección
del ilustrador

Recepción del 
original y resumen 

del proyecto

Dictamen del
proyecto

Obra
aprobada

Se regresa
al autor

Ejercicio de
viabilidad financiera

Cotizar la
publicación

Análisis del
proyecto

Análisis de la oferta
editorial

No

Sí

Extensión aproximada, 
formación, ilustraciones,
papeles, acabados, etc.

Se
aceptan

Se solicitan los cambios
al ilustrador

Elaboración de
ilustraciones finales

Entrega a diseño de archivos
—texto e ilustraciones—

para diagramación

Redacción del
texto para cuarta

de forros

Diseño
de forros

Lectura de 
pruebas formadas
(1as, 2as, finales)

Incorporación y cotejo
de correcciones

Solicitud 
de isbn

Requiere
cambios

Informar al autor las
observaciones realizadas
a su texto para que realice 
los cambios pertinentes

Recepción
y revisión de
la nueva versión 
del texto

Enviar el texto al
ilustrador para su lectura

Se realiza
corrección de 

estilo (en Word)

Elaboración
del guión iconográfico
y solicitud de bocetos

Elaboración de
páginas maestras

Elaboración del
plan de obra

Revisión de propuesta
gráfica y bocetos

No

Sí

NoSí

Visto bueno de la
publicación (cierre)

Revisión del archivo
electrónico y elaboración del
pdf para entregar a imprenta

Entrega del archivo 
a la imprenta

Impresión

Encuadernación

Entrega del tiro
al almacen

Inicia la
distribución

DIAGRAMA DE FLUJO.indd   1 18/04/15   22:08

Continúa...



104

¿E
so

 q
ué

?

Reunión con el autor para
concretar el proyecto

Autor firma el
contrato de edición

Definir características
formales de la publicación

Elaboración
del cronograma

Búsqueda de
ilustradores

Revisión técnica
del manuscrito

Selección
del ilustrador

Recepción del 
original y resumen 

del proyecto

Dictamen del
proyecto

Obra
aprobada

Se regresa
al autor

Ejercicio de
viabilidad financiera

Cotizar la
publicación

Análisis del
proyecto

Análisis de la oferta
editorial

No

Sí

Extensión aproximada, 
formación, ilustraciones,
papeles, acabados, etc.

Se
aceptan

Se solicitan los cambios
al ilustrador

Elaboración de
ilustraciones finales

Entrega a diseño de archivos
—texto e ilustraciones—

para diagramación

Redacción del
texto para cuarta

de forros

Diseño
de forros

Lectura de 
pruebas formadas
(1as, 2as, finales)

Incorporación y cotejo
de correcciones

Solicitud 
de isbn

Requiere
cambios

Informar al autor las
observaciones realizadas
a su texto para que realice 
los cambios pertinentes

Recepción
y revisión de
la nueva versión 
del texto

Enviar el texto al
ilustrador para su lectura

Se realiza
corrección de 

estilo (en Word)

Elaboración
del guión iconográfico
y solicitud de bocetos

Elaboración de
páginas maestras

Elaboración del
plan de obra

Revisión de propuesta
gráfica y bocetos

No

Sí

NoSí

Visto bueno de la
publicación (cierre)

Revisión del archivo
electrónico y elaboración del
pdf para entregar a imprenta

Entrega del archivo 
a la imprenta

Impresión

Encuadernación

Entrega del tiro
al almacen

Inicia la
distribución

DIAGRAMA DE FLUJO.indd   1 18/04/15   22:08

Continúa...



Anexo 4. Manual de estilo de Ediciones Lostrés, S. de R.L.

Con la finalidad de optimizar el trabajo editorial y dotar de unidad e identi-

dad nuestros libros, todos los textos que se vayan a publicar deben circuns-

cribirse a la revisión, evaluación y unificación de los criterios establecidos 

en el Manual de estilo de Ediciones Lostrés. En éste se señala cómo hay que 

realizarse la entrega de originales, se indican los criterios tipográficos para 

jerarquizar los contenidos y aquellos aspectos ortográficos que deberán ho-

mologarse en las distintas publicaciones. 

Ediciones Lostrés S. de R.L. sabe cuán necesario es el trabajo del corrector 

de estilo, pues se trata de un profesional que posee conocimientos de gramá-

tica y sintaxis; tiene la capacidad de trabajar distintos géneros textuales y sabe 

cómo aplicar las normas del manual de estilo del sello editorial respecto a la 

ortografía y la ortotipografía. 

El corrector de estilo tiene que estar consciente de que las limitaciones 

existen tanto en el proceso de revisión como en las normas estilísticas de la 

propia casa editorial; el estilo del autor que presenta el texto; la naturaleza del 

texto —su público meta, el género textual en el que se enmarca, etcétera—. 

En este sentido, y con base en el manual de estilo, el corrector deberá clari-

ficar las ideas por medio de la gramática y la sintaxis; indicará ambigüedades 

o contradicciones de sentido, y uniformará las características tipográficas de 

todas las publicaciones de Ediciones Lostrés S. de R.L. El principal benefi-

ciario del trabajo del corrector de estilo, y de la aplicación de los criterios de 

este manual, es siempre el lector de cada obra.

Procesos de corrección

El proceso de revisión de los textos que se publiquen en Ediciones Lostrés S. 

de R.L. será el siguiente: corrección de estilo, primera lectura de pruebas for-

madas, segunda lectura de pruebas formadas y lectura final; en todas las 
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revisiones se contempla el cotejo de la incorporación de correcciones. En caso 

de que se considere necesario, pueden realizarse lecturas extra a las señaladas 

anteriormente.

•	 Corrección de estilo 

Con el objetivo de optimizar los tiempos del proceso de edición —y para 

que se tenga un control adecuado de las modificaciones que se realicen a los 

manuscritos—, la corrección de estilo siempre se hará en archivo electrónico 

(Word) utilizando la herramienta de control de cambios. 

La corrección de estilo implica la revisión y evaluación de la gramática, la 

sintaxis, la ortografía y la unificación de normas editoriales y tipográficas. En 

esta revisión se eliminan las oraciones innecesariamente complejas,1 se unifor-

man criterios con base en el manual de estilo, se verifica que la información 

sea clara y se comprueba que las imágenes correspondan al texto, en caso de 

que sea un material ilustrado. Asimismo, el corrector también debe marcar 

interlineados, títulos, subtítulos, blancos, etcétera, con base en los criterios 

que se consignan en la hoja de estilo para el cotejo de los originales.

•	 Lecturas de pruebas formadas

En esta etapa el texto se trabaja impreso. El corrector revisará que todos los 

elementos estén uniformados respecto a las características tipográficas; aquí 

se eliminan errores de formación y captura, hay que corroborar la disposición 

de las imágenes, los pies de imágenes, las fotos y las ilustraciones. Asimismo, 

el corrector deberá marcar los rosarios, los callejones, los ríos, las viudas, las 

huérfanas, cortes de palabra incorrectos, errores ortográficos, sintácticos o 

gramaticales que no se hayan corregido en la revisión anterior. Como parte 

de estas revisiones, se realiza el cotejo de la incorporación de correcciones de 

la revisión anterior.

1  Se entiende por oraciones complejas las oraciones con demasiadas subordinadas o con hipérbatos innecesarios.
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•	 Lectura final

Es la última parte del cuidado de la edición y se hará de preferencia en pan-

talla (pdf). Este proceso lo efectuará el editor, quien se cerciorará que el texto 

final cumpla con los criterios señalados en el manual de estilo. 

Entrega de originales 

Los originales deben entregarse impresos y en archivo electrónico (memoria 

usb o por correo electrónico), con las siguientes características:

•	 El archivo electrónico debe entregarse en Word, con la extensión .doc.

•	 El texto debe presentarse escrito con la fuente Times New Roman de 

12 puntos, justificado y con interlineado de espacio y medio. 

•	 El tamaño de papel debe ser carta. 

•	 Todos los archivos deben entregarse identificados claramente con la 

siguiente nomenclatura: apellido del autor y nombre del proyecto. 

•	 En el encabezado del documento se indica apellido y nombre del 

autor, nombre de proyecto y fecha de entrega. Toda la información 

se separa con diagonales. Ejemplo: 

Sánchez, Alberto / Sueños y pesadillas / abril de 2012

•	 Todas las páginas deben ir numeradas. El folio se coloca en la parte 

inferior de la página y al centro.

•	 Los márgenes de las páginas deberán serán de 2.5 cm de cada lado.

•	 En la primera página, el autor escribe cómo quiere que aparezca su 

crédito en la publicación.

•	 Los títulos y subtítulos deben ser cortos y directos, y nunca llevarán 

punto final. Se alinearán a la izquierda y en ningún caso deberá alterar-

se el tamaño ni el estilo de la fuente (Times New Roman de 12 puntos). 

•	 Para marcar las sangrías no se usa el tabulador o la barra espacia-

dora. Use la herramienta “Párrafo” y la sangría automática para la 

primera línea.
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•	 Inserte sólo un espacio después del punto y seguido, o de cualquier 

otro signo de puntuación.

•	 No inserte renglones en blanco entre párrafos.

•	 Numere manualmente sus listas, no use las funciones de numeración 

automática.

•	 Utilice negritas en las palabras clave, el vocabulario y los conceptos 

que desee destacar. 

•	 Las sugerencias de imágenes se intercalarán con el texto al que ha-

gan referencia, numeradas, escritas entre corchetes y en color azul. 

Ejemplo: 

           [Imagen 1: búho en un árbol con luna llena de fondo].

•	 En los originales hay consignarse las obras de referencia consultadas 

aunque no aparezcan citadas en la publicación.

•	 Todo texto será dictaminado para determinar si es o no publicable, 

y si requiere o no correcciones. El dictamen se procesará en quince 

días hábiles a partir de la entrega del original. 

•	 En caso de detectarse que el trabajo ha sido copiado de cualquier 

tipo de fuente (impresa o electrónica) será rechazado. Asimismo, se 

dará por terminada la relación laboral, como se estipula en el contra-

to correspondiente.

Tipografía

•	 Uso de mayúsculas (altas)

 ¤ La primera letra, al iniciar un párrafo.

 ¤ Después de punto.

 ¤ Cuando se inicie una cita, después de dos puntos, se abren comillas 

y se comienza con mayúscula si en el original así está.

 ¤ En las palabras que hacen referencia a épocas históricas: Antigüe-

dad, Edad Media, Edad Moderna, Siglo de las Luces.
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 ¤ En los nombres propios, apodos, nombres de instituciones, centros 

de enseñanza, organismos y de lugares. Excepto ciudad de México, 

que se escribirá con minúscula la palabra “ciudad”.

 ¤ En las corrientes artísticas que designen un periodo histórico: 

Barroco, Renacimiento, pero no en los estilos artísticos: impre-

sionismo, neoclasicismo, cubismo.

 ¤ En los periodos históricos: la Conquista de México, en la Colonia, 

la Independencia de México, la Reforma.

 ¤ En los sustantivos que se usan para nombrar guerras y aconteci-

mientos históricos: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra 

Mundial, Holocausto, Imperio de Maximiliano, Edad Media. Se 

considera una excepción los nombres de las revoluciones que se es-

cribirán de la siguiente manera: Revolución mexicana, Revolución 

francesa, Revolución cubana, etcétera. 

 ¤ Los nombres de regiones culturales: el Medio Oriente, Latinoamé-

rica, la Mixteca, Mesoamérica.

 ¤ La primera palabra y los nombres propios que se incluyan en los 

títulos de obras: El laberinto de la soledad, El barbero de Sevilla, 

Muerte sin fin.

 ¤ Los nombres de juegos infantiles: Rayuela, Doña Blanca, Gallinita 

ciega; excepto aquellos que suelen escribirse con minúscula, como 

dominó, ajedrez y palillos chinos.

 ¤ Los nombres de cursos, congresos, simposios, convenciones, en-

cuentros, planes, proyectos, acuerdos y los nombres de programas, 

entre otros. Las palabras “congreso”, “convención”, etcétera, se es-

cribirán con alta si expresamente forman parte del nombre: Primer 

Congreso Nacional de Astrónomos.
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•	 Uso de minúsculas (bajas)

 ¤ En cargos civiles o religiosos, títulos nobiliarios, rangos militares y 

grados académicos, vayan o no acompañados de nombre propio. 

 ¤ Los nombres de religiones, oraciones y sacramentos. 

 ¤ Los tratamientos de respeto, sean civiles o religiosos: don, señor, 

san, santa, santo.

 ¤ Los nombres de las disciplinas o áreas del conocimiento: la historia, 

la psicología, la literatura, la filosofía. Irán con mayúscula cuando 

sean parte del nombre de una escuela, de una licenciatura, maestría 

o doctorado, o cuando inicien el nombre de una asignatura: Facul-

tad de Psicología, Facultad de Medicina, Licenciatura en Filosofía.

 ¤ Los sustantivos toponímicos: bahía, cabo, isla, océano, mar, sierra, 

valle, golfo, canal, península, monte. 

 ¤ En los nombres de festividades civiles o religiosas: día del trabajo, 

semana santa, navidad.

 ¤ Después de los dos puntos se escribirá minúscula en la mayoría 

de los casos. Sólo se usará mayúscula después del saludo de una 

carta; cuando se anuncia una cita textual que comienza con ma-

yúscula, y cuando la palabra siguiente es un nombre propio.

•	 Uso de versalitas

 ¤ En los números romanos sólo cuando se haga referencia a siglos.

 ¤ Se usarán versalitas para siglas.

•	 Uso de cursivas

 ¤ Se escribirán en cursivas los epígrafes y las dedicatorias. Se pre-

fiere alinearlos a la derecha, sin división silábica ni puntuación.

 ¤ Se usarán cursivas para hacer referencia a títulos y subtítulos de 

libros, obras teatrales, obras de arte, películas, revistas, periódi-

cos, tiras cómicas, programas de radio y televisión. 
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 ¤ Los títulos de composiciones musicales como óperas, ballets, sinfo-

nías, conciertos, sonatas, etcétera.

 ¤ Las onomatopeyas de reciente creación: “Cuando el muro cayó, se 

escuchó crash”. Pero no aquellas que ya se han adaptado al español: 

tictac, miau, guau.

 ¤ Los nombres de barcos, aviones, transbordadores, trenes, satélites 

y submarinos. 

 ¤ Locuciones latinas, así como palabras o frases en cualquier otro 

idioma, irán en cursivas: et al., idem, voilá, croissant, concierge. 

 ¤ Las acotaciones en obras dramáticas se escriben en cursiva y entre 

paréntesis. 

•	 Uso de negritas

 ¤ Se usan principalmente para resaltar vocabulario o palabras clave.

 ¤ En títulos y en subtítulos.

•	 Uso de comillas

 ¤ Deben abrir y cerrar. Si la frase entrecomillada es parte de un 

párrafo, el punto irá después de las comillas, porque es el final de 

todo el párrafo. Si la frase entrecomillada es una cita después de 

punto, entonces el punto irá dentro de las comillas.

 ¤ Se entrecomillan las citas textuales cortas. Si dentro de una cita 

entrecomillada hay otra cita, se emplearán comillas simples para 

delimitar la segunda (‘’).

 ¤ Deben ir entre comillas los títulos de cuentos, artículos, poemas, 

canciones y textos individuales que compongan una obra general.

 ¤ En caso de haber comillas y en seguida una nota llamada a nota 

al pie de página y en caso de tener puntuación, irá el cierre de 

comillas, la puntuación y después la llamada a nota.

 ¤ En los pensamientos y las reflexiones de los personajes.
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•	 Abreviaturas, siglas y acrónimos

 ¤ En el cuerpo del texto no deben existir abreviaturas.

 ¤ Los signos de unidades de peso y medida no se pluralizan ni lle-

van puntos o espacios entre ellas: km, h, kg, m.

 ¤ Los nombres de los autores se prefieren desatados: Jorge Luis Bor-

ges. En caso de que el autor tenga una firma conocida a partir de 

sus iniciales, éstas serán en altas, con puntos entre las letras y sin 

espacios: J.L.B. 

 ¤ Las siglas son abreviaturas formadas por letras iniciales. La pri-

mera vez que aparezca una institución se debe desatar las siglas 

y poner entre paréntesis sus iniciales en versalitas: Secretaría de 

Educación Pública (sep); las siguientes veces que aparezca una 

abreviatura sólo se pondrán sus siglas.

 ¤ Los acrónimos son abreviaturas que pueden leerse como se escri-

ben. Éstos se consignarán de la siguiente manera: Conaculta, Se-

marnat, Segob. La primera vez que aparezca un acrónimo se debe 

desatar el nombre de la institución y poner entre paréntesis el acró-

nimo: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta); 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

 ¤ Las siglas y los acrónimos no llevan puntos intermedios ni for-

man plural con la letra s final, sino con los artículos o adjetivos 

que las acompañen: las ong; las nuevas tic.

•	 Uso de guión largo o raya

 ¤ Se usa en diálogos para indicar la participación de cada interlo-

cutor y la voz del narrador:

––Un día difícil ––dijo Pepe––, no puedo más.

––Sí, también para mí.

 ¤ Para separar elementos que están dentro una oración principal 

—oraciones parentéticas—. 

 ¤ Debe abrir y cerrar —excepto cuando termina en punto y aparte.
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•	 Uso de guión corto

 ¤ Separa las sílabas o letras de una palabra.

 ¤ En los compuestos de dos o más palabras, por ejemplo: libro-ál-

bum, téorico-práctico, físico-químico.

 ¤ Para unir dos palabras que, en sentido expreso o figurado, denotan 

contradicción: guerra ruso-japonesa; conflicto árabe-israelí.

 ¤ Para dividir palabras y fechas (1845-1847); no llevarán espacio 

antes ni después del guión.

•	 Sangría

 ¤ Todos los párrafos llevarán sangría excepto los siguientes casos: el pri-

mer párrafo del texto o el párrafo inmediato a un subtítulo; después de 

una cita a bando, y en el texto inmediato de algún recurso gráfico.  Des-

pués de punto y seguido se dejará sólo un espacio para iniciar el párrafo.

•	 Fechas

 ¤ Seguirán este orden: día, mes y año.

 ¤ Las fechas se tienen que escribir con número, desatadas, uniendo 

cada dato con la preposición de: 3 de diciembre de 2013.

 ¤ Las fechas comunes se escribirán con número y minúsculas: 5 de 

febrero, 5 de mayo, 16 de septiembre, 4 de julio. Si forman parte de 

un nombre propio adoptan la mayúscula correspondiente: avenida 

16 de Septiembre, colegio 5 de Mayo.

 ¤ No se usarán números romanos para las fechas, excepto cuando se 

haga referencia a un siglo.

Ortografía

Se seguirán las reglas ortográficas vigentes del español.2 A continuación se 

aclaran aspectos sobre este tema que suelen generar confusión y dudas.

2  Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Asociación de Academias de la Lengua Española, México, 
Planeta, 2010. Excepto aquella que indica eliminar el acento en sólo y en los pronombres demostrativos.



114

¿E
so

 q
ué

?

•	 Acentuación de monosílabos

 ¤ No se acentúan di (indicativo de dar) ni di (imperativo de decir). 

 ¤ No se acentúan ve (imperativo de ir) ni ve (indicativo de ver). 

 ¤ Sí se acentúa dé (imperativo y subjuntivo de dar). 

 ¤ Sí se acentúa sé (indicativo de saber, imperativo de ser).

 ¤ No se acentúan vio, dio, fue, fui, di, vi, ti, fe.

•	 Demostrativos

 ¤ Se pondrá acento diacrítico en los pronombres demostrativos éste, 

ése, aquél, con sus femeninos (ésta, ésa, aquélla) y sus plurales (és-

tos, éstas, ésos, ésas, aquéllos, aquéllas). 

 ¤ Se acentúan éste, ése, aquél en oraciones copulativas con los verbos 

ser o estar: “ésta fue la causa de mis males”, “aquél es el material 

que pediste”.

 ¤ Los pronombres neutros (esto, eso, aquello) nunca llevan acento. 

No se acentúan este, ese, aquel (con sus femeninos y plurales) cuan-

do son pronombres y van antes del pronombre relativo que: “aquel 

que está ahí”.

 ¤ No se acentúan este, ese, aquel (con sus femeninos y plurales) cuan-

do son adjetivos: este libro, aquel coche.

•	 Palabras compuestas

 ¤ El primer elemento de la palabra compuesta nunca se acentúa aun-

que lo requiera su forma original: asimismo, tiovivo, rioplatense, 

duodécimo. Sí se acentúa el segundo si originalmente tiene acento: 

decimoséptimo, cefalotórax.

 ¤ Los adverbios terminados en –mente llevan acento cuando el adje-

tivo original lo lleva: fácilmente, rápidamente.
 

•	 Otros casos

 ¤ Se acentuarán sólo (adverbio) y aún (adverbio de tiempo). No se 

acentuará solo (adjetivo) ni aun (locución adversativa).
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 ¤ Se acentuarán los interrogativos qué, cuál, cómo, dónde, cuándo, 

cuánto.

 ¤ No se acentúan las palabras en latín. Sólo se acentúan las que se 

han adoptado en español con acento, como memorándum, ex cá-

thedra y per cápita (caso en el que van en redondas).

 ¤ No se acentuará la o que se escribe entre números (4 o 5), ni entre 

palabras (blanco o negro).

 ¤ Se prefieren sin acento: periodo, cardiaco, policiaco, demoniaco, y 

palabras que sigan esa morfología.

•	 Adverbio 

 ¤ Con verbos de movimiento se permiten ambas formas: Vámonos 

dentro/adentro, fuera/afuera.

 ¤ No se usará la locución adentro de algo para indicar situación, se 

preferirá dentro de algo: El niño se encontraba dentro de la casa.

 ¤ En el caso de adelante y delante, se empleará la forma adelante 

para idea de movimiento: ¡Adelante, mis valientes! Delante se usa-

rá para la de situación: Se marchó para delante.

 ¤ Los adverbios arriba y abajo no pueden ir precedidos de la preposi-

ción a, pues ya la llevan incorporada en su estructura léxica.

•	 Nombres extranjeros

 ¤ Se conservará la grafía original en nombres propios, publicacio-

nes e instituciones: Albert Einstein, Victor Hugo, Oscar Wilde, 

Stéphane Mallarmé / The Museum of Modern Art / Fundación 

Joan Miró Barcelona. Para nombres de instituciones en otra lengua 

se hará la traducción e inmediatamente después, entre paréntesis, 

irá escrito el nombre en su idioma original: Museo de Arte Mo-

derno de la Ciudad de París (Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris). 
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 ¤ Para los topónimos se preferirá la forma castellanizada, a menos de 

que el nombre extranjero forme parte de una institución. 

•	 Signo de admiración e interrogación 

 ¤ Las interjecciones y frases exclamativas e interrogativas se escribirán 

entre signos de admiración o interrogación, según corresponda. En 

español se deben colocar signos de apertura y cierre.

 ¤ Si los signos de interrogación y de admiración forman parte de 

una oración o frase entrecomillada, se coloca punto después de las 

comillas: “¿A qué hora llega el doctor Carvajal?”.

•	 Usos incorrectos del punto

 ¤ No llevan punto los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítu-

los, lecciones, obras de arte, etcétera, cuando se escriben aislados.

 ¤ En listas, las frases no llevan punto a menos de que se trate de ora-

ciones completas que empiecen con mayúscula.

•	 Barra (o diagonal)

 ¤ Se usará en la división de versos cuando se escriben a renglón segui-

do, dejando un espacio antes y después de la barra: 

da bienes fortuna / que no están escritos: / cuando pitos, flautas; 

/ cuando flautas, pitos. (Góngora)

 ¤ No se dejará espacio antes ni después de la barra.

•	 Guarismos

 ¤ Del cero al quince se escriben con letra. Excepto cuando se trate 

de porcentajes (10 por ciento), fechas (10 de abril) y horarios, que 

además se escribirán con dos puntos (la cita es a las 10:30 horas). 

 ¤ Sólo se utiliza guarismo cuando se trata de datos contables, mate-

máticas, etcétera, mayores de quince. Excepto cuando se trate de 



una enumeración estadística que lo amerite: en el lugar había 14 

sillas, 7 mesas, 40 platos extendidos, 15 cucharas y 2 comensales.

 ¤ Se escribirán con guarismos las fechas y los números de páginas, 

con números seguidos: 1975, 1500 a. de N.E.; 312 pp. 

 ¤ Para señalar millares y millones en las cifras, se dejará un espacio 

fino en blanco, no se usará coma: 3 667 895. El punto decimal se 

conservará: 3.1416.

 ¤ Los guarismos nunca deberán separarse en dos líneas de texto.

 ¤ En textos literarios, así como en partes dialogadas (trátese o no de 

obra literaria), los números se escribirán con letra, pero las cifras 

muy largas se escribirán con número: Se tomaron veinte tazas de 

café. 

•	 Tiempo

 ¤ Escribiremos las edades con letras:

 · En obras literarias y textos descriptivos se escribirán con letras 

las horas. 

 · Los siglos se escribirán con números romanos en versalitas.

 · Las décadas se escriben con letra y sin marca de plural porque 

ya lo son. Nunca deberá de escribirse: los sesentas ni la década 

de los ’60 o los 60’s.



Palabras o frases que suscitan dudas
No utilizar Utilizar

A consecuencia de como consecuencia de

A favor de en favor de

A fin de que con el fin de

A menos que a menos de que

A nivel en el nivel

A nivel nacional en el ámbito nacional

A través de los por medio de los/mediantes los

A. N. E. o a. C. antes de nuestra era

Accesar entrar, ingresar, tener acceso

Al interior de dentro de, en

Bajo condiciones en condiciones

Bajo estas (esas) condiciones en estas (esas) condiciones

Bajo este (ese) punto de vista desde este (ese) punto de vista

Cassete o caset casete

Como así también así como también

Computador, ordenador, procesador computadora

Con el pretexto de bajo el pretexto de

Con relación a en relación con

Con respecto a respecto a, respecto de

Concretizar concretar

Condiciones bajo las cuales condiciones en las cuales

Confrontar no significa enfrentamiento confrontar= comparar, cortejar

Consistir de consistir en

Constatar comprobar, verificar

Cualquiera sea cualquiera que sea

Dado que puesto que

Darse cuenta que darse cuenta de que

De acuerdo a de acuerdo con

De principio a fin desde el principio hasta el fin

Dependiendo en dependiendo de

Desapercibido inadvertido

Desde mi óptica desde mi punto de vista

Desempeñar un rol desempeñar un papel (o una función)

Diferente a, distinto a diferente de, distinto de

Disquet, diskettes, disquetes disquete



E-mail correo electrónico

En base a con base en, basado en, a partir de

En la medida que en la medida en que

En relación a en relación con

Entrar a entrar en

En su afán por en su afán de

En torno de en torno a

Era allí que se encontraba era allí donde se encontraba, allí se encontraba

Es por ello por lo que por ello

Es por eso (esto) que por eso, por esto

Estar seguro que estar seguro de que

Expander expandir

Fue así que se logró fue así como se logró, así de logró

Fue entonces que llegó fue entonces cuando llegó, entonces llegó

Nomo gnomo

Hacer énfasis poner énfasis, con énfasis, enfáticamente

Igual a igual que

Implementar fundar, implantar, instituir, llevar a cabo, crear, instaurar

Influenciar influir

Ingresar a, entrar a ingresar en, entrar en

Inicia un periodo se inicia un periodo

Internet (la) el internet

Los años 80, los 80 la década de 1980, los años ochenta

Marcado, marcaje, marcación
marca. Marcado sólo se usa como adjetivo. Marcaje sólo 
se usa en los deportes y la genética. Marcación es la que 

se hace mediante aparatos telefónicos

Mixtecos mixtecas (este gentilicio incluye a hombres y mujeres)

N.e de nuestra era

Obscuro oscuro

Organizacional de (en) la organización

Poner hincapié hacer hincapié

Por por aquel entonces, por allí

Por casi tres siglos durante casi tres siglos

Por cinco días durante cinco días

Por lo contrario al contrario

Lineamientos

La tradición por casi tres siglos

normas, directrices

la tradición durante casi tres siglos



Composición

•	 Espaciado 

 ¤ Deberán evitarse los callejones formados por dos palabras o sílabas 

iguales, una debajo de la otra, al principio o al final de líneas en prosa.

 ¤ Se procurará que no queden sílabas repetidas a principio y fin de línea.

 ¤ Debe evitarse que más de tres líneas seguidas empiecen o acaben 

con la misma letra, sea vocal o consonante.

•	 División de palabras

 ¤ No se deben dejar más de tres líneas seguidas con guión o signos de 

puntuación (rosarios).

 ¤ No se terminará párrafo con una línea que tenga menos de cuatro 

letras y punto u otro signo, o que sea una palabra menor que el 

blanco de principio de párrafo.

Por tanto por lo tanto

Poshispánico Posthispánico

Posselección postselección

Postgrado posgrado

Postguerra posguerra

Respecto a respecto de

Rol papel, función

Se obtiene a través del se obtiene mediante el

Se ocupa de algo se ocupa en algo

Se requiere de, se necesita de se requiere, se necesita

Seudónimo pseudónimo

Sique psique

Sicología psicología

Solvente disolvente

Substancia sustancia

Substituir sustituir

Tener lugar celebrarse, desarrollarse, ocurrir, verificarse, producirse

Tratar un problema en profundidad tratar un problema con detenimiento

Valorar evaluar
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 ¤ No se dejarán aparte sílabas de una letra ni se dividirán palabras 

entre dos vocales que formen diptongo.

 ¤ Debe evitarse partir aquellas palabras que tanto al final como 

al principio de línea signifiquen expresiones de mal efecto o que se 

presten a confusión: espectá-culo, ano-che, ser-vicios, Chi-cago, 

tor-pedo.

•	 Párrafo

 ¤ Se preferirá los textos a bando en párrafo moderno. Se debe cuidar 

que no queden artículos ni conjunciones antes del cambio de ren-

glón. No debe ir entre comillas.

•	 Cuadros

 ¤ Las entradas de cuadros se escribirán con mayúscula inicial y en 

redondas.

•	 Leyendas, pies de foto y de ilustración

 ¤ Las leyendas, los pies de foto y de ilustración se escribirán con ma-

yúscula inicial y con punto final.

 ¤ Si la foto o ilustración corresponde a una obra de arte, la refe-

rencia se construirá así: Título de la obra, Nombre del artista 

(Año). Institución que la alberga o colección privada y a quién 

pertenece, Ciudad. Ejemplo: La conversión de San Pablo, Cara-

vaggio (1595). Iglesia de Santa María del Popolo, Roma.

 ¤ Se respetarán las sangrías que el autor haya indicado, así como las 

mayúsculas de inicio de verso.

 ¤ Cuando deba agregarse una palabra o una frase que no sean del 

autor, el añadido irá entre corchetes [ ].

 ¤ Cuando se transcriba un poema de forma incompleta, deberá ha-

cerse la aclaración entre corchetes: […].



•	 Otros aspectos de composición

 ¤ Cuando un subtítulo quede a final de página, debe ir seguido de 

dos líneas de texto cuando menos; de no ser así, pasará a la página 

siguiente, cuidando no dejar más de tres líneas en blanco en la 

anterior.

 ¤ En el párrafo inicial de un texto o unidad textual, no se empleará 

sangría en la primera línea.

 ¤ Los incisos y enumeraciones que se compongan en párrafo aparte 

llevan sangría izquierda.

 ¤ Al final de una página no debe quedar sola la primera línea de un 

párrafo (huérfana). Tampoco se acepta que una página inicie con la 

última línea de un párrafo (viuda).

•	 Dudas persistentes

 ¤ Ante la duda sobre los criterios que se aplicarán en casos particula-

res, consulte al editor responsable del proyecto.
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Anexo 5. Manual de ecoedición 
de Ediciones Lostrés, S. de R.L.

El deterioro del medio ambiente se ha incrementado de tal manera que sus 

consecuencias se hacen evidentes de muchas formas: el cambio climático, el 

calentamiento global, el efecto invernadero, etcétera. Lo anterior impacta en 

especies de animales y vegetales que mutan, en la extinción de nichos ecoló-

gicos, en el cambio de políticas públicas, en los niveles de contaminación del 

aire, etcétera. 

Por ello, hoy en día los procesos y procedimientos existentes con los que se 

generan productos se conciben desde maneras menos dañinas para el medio 

ambiente. La industria editorial no se queda atrás; entre todos los procedi-

mientos que hace para obtener su producto final, un libro impreso, debe de 

adoptar políticas de ecoedición. 

La ecoedición en Ediciones Lostrés implica una manera de pensar y ges-

tionar cada uno de los productos editoriales por realizarse desde los princi-

pios de sostenibilidad. Con la ecoedición se incorporan políticas a Ediciones 

Lostrés para que las decisiones editoriales que se tomen respecto de cada 

libro estén fincadas en criterios ambientales y sociales que minimicen los 

impactos negativos en el medio ambiente derivados de la edición y produc-

ción editorial. 

Por esta razón Ediciones Lostrés en cualquier publicación tomará en cuenta 

las siguientes acciones al gestionar cada uno de los productos editoriales.

Comunicación interna 

•	 Todo el papel que se usa en la oficina se compra con el criterio de 

que cuenta con la normativa ambiental. 

•	 Correos electrónicos, presupuestos, cotizaciones, serán impresos, a 

menos de que sea necesario hacerlos de otra manera, en papel de 
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reúso (aquel que fue impreso por una cara y que aún tiene la página 

contraria disponible). 

•	 Se reusarán sobres, bolsas y cajas en buenas condiciones.

•	 Al finalizar el ciclo de vida de hojas, sobres, bolsas, cajas, etcétera, 

se juntará y al final del mes se llevarán a los Centros de Acopio de 

Materiales Provenientes de Residuos. 

¿Qué se publica?

Una de las políticas de Ediciones Lostrés es pensar en lo que se va a publicar. 

En ese sentido, hay que dictaminar los nuevos materiales con las políticas 

sociales que está comprometida la casa editorial Ediciones Lostrés. Al res-

pecto, en el análisis se tiene que evaluar lo siguiente.

•	 La calidad de los contenidos para niños y jóvenes, que respecto de 

difundir información que permita su desarrollo como individuo so-

cial de una manera lúdica y estética.

•	 Publicaciones atractivas, interesantes y amenas en los contenidos y 

diseños. 

•	 Contenidos sustentados en investigaciones.

•	 Contenidos comprometidos con la formación humanista de niños 

y jóvenes.

•	 Contenidos que propicien la formación de lectores reflexivos capaces 

de interpretar y transformar su realidad personal y social, desde los 

temas desarrollados en las publicaciones.

•	 Contenidos que estimulen la creatividad de los lectores y favorezcan 

el desarrollo de su valoración estética.

•	 Transparencia e integridad en los contenidos de nuestros materia-

les, en las decisiones administrativas, financieras y en nuestras rela-

ciones con los socios, colaboradores, autores, clientes, proveedores 

y empleados.
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Edición del material a publicarse

Cuando se ha decidido publicar un nuevo libro, en el proceso de edición y 

producción del producto, se han de seguir los procesos tomando en cuenta 

lo siguiente:

•	 Evaluación del producto editorial para hacer un tiraje adecuado y 

éste llegue a las manos del público al que se dirige.

•	 Toda entrega de material para trabajo de edición se realizará en ar-

chivo digital por medio de correo electrónico o mediante alguna 

plataforma de almacenamiento como Wetransfer o Dropbox. 

•	 La primera lectura (corrección de estilo) de todo material se realiza-

rá en archivo digital de Word con control de cambios. 

•	 La primera lectura formada se realiza en papel blanco; al finalizar el pro-

ceso de lectura y cuando la incorporación de lo indicado se realice, se 

imprimirá de nuevo en papel blanco sólo aquellas hojas con corrección. 

•	 La segunda lectura de pruebas formadas se imprime en papel 

blanco. Las correcciones que indique el corrector y el diseñador 

o formador ya incorporadas serán impresas de nuevo en papel 

blanco y sólo las páginas que se modificaron. 

•	 El papel de todas las impresiones que se realicen durante la edición 

y corrección deberá reusarse. 

•	 En caso de que la entrega de los archivos a imprenta deba de reali-

zarse en algún soporte físico, se usará algún dispositivo de almace-

namiento como una memoria usb.

Diseño y producción ecoeficiente

•	 En la elección de papeles para la impresión de las publicaciones de 

Ediciones Lostrés se preferirá el papel reciclado.

•	 Se preponderarán el uso de papeles con poco gramaje, pero que 

siempre sean acordes al público y al producto por realizar.



•	 Se elegirán tamaños finales de libros que optimicen el uso de los 

formatos de papel existentes en el mercado. 

•	 En los diseños de interiores se solicitará la optimización de los espa-

cios para aprovechar la página sin sacrificar la leibilidad ni la legibi-

lidad del contenido.

•	 Se buscarán maneras de diseño para los acabados de portadas que no 

incluyan barnices para que al final de su vida como libro permitan su 

reciclaje.

•	 Se preponderarán acabados que no impliquen plastificados, para que 

sea posible el reciclaje del material al final de su vida útil.

•	 Predominará la encuadernación cosida frente a la pegada. 

•	 Dependiendo del tipo de proyecto editorial, se buscará la manera de 

optimizar el uso de tintas, intentando usar el menor número posible.

•	 Se cotizarán y considerará el uso de tintas ecológicas para la impre-

sión de los tiros.

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Al atender cada 

una de las indicaciones mencionadas, contribuimos al cuidado de medio am-

biente por medio de nuestra labor diaria.
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Anexo 6. Manual de contratación de los servicios
de impresión para Ediciones Lostrés S. de R.L.

Para contratar y supervisar los trabajos de impresión y acabados, para las 

publicaciones de Ediciones Lostrés S. de R.L., se tiene previsto realizar un 

análisis comparativo de los precios y las calidades que diferentes imprentas 

ofrezcan, con base en las necesidades de impresión y terminados de los pro-

ductos editoriales que se estén trabajando.3  

Para realizar dicho análisis comparativo es necesario identificar a los po-

sibles proveedores, y solicitarles pruebas o ejemplos de materiales impresos 

—con características similares a las de nuestros libros—, para elegir al mejor 

proveedor tanto por el costo, como por la calidad de su trabajo.

Por las diferentes posibilidades y límites de los distintos equipos y procesos 

de impresión, y de acuerdo con las características de los libros de la colección 

¿Eso qué? Filosofía para jóvenes, se opta por la impresión offset, en máquina pla-

na, ya que se ajusta a las necesidades del tiro que se requieren, mil ejemplares. 

Con la finalidad de detectar posibles problemas que se pudiesen suscitar 

en la fase final de la producción, para la impresión de nuestras publicacio-

nes, se considera necesario que el encargado de diseño de la publicación 

elabore una maqueta de la misma. Asimismo, para un mejor control, la 

contratación y supervisión de los servicios de impresión Ediciones Lostrés 

S. de R.L., creó una serie de normas cuyo propósito es ayudar a la con-

tratación de servicios, acabados e impresión que requieran los diferentes 

proyectos a realizar en esta editorial, para evitar algunos de los errores más 

comunes que suelen suscitarse.

3  Las características formales de los libros de la colección ¿Eso qué? Filosofia para jóvenes no son iguales, pero si-
milares sí, ya que la extensión de éstos puede variar entre 96 y 112 páginas. En el caso de Sí, no, depende, el primer 
título de la colección, tendrá una extensión de 112 páginas. Los demás rasgos se mantendrán en todos los títulos: 
tamaño refinado de 16.5 x 22.5 cm; el papel de interiores será bond blanco de 90 gr y el papel de forros será cartu-
lina sulfatada de una cara de 12 pts. La impresión de los interiores será 2 x 2 y la de los forros, 2 x 0. Los libros irán 
pegados y los forros sólo tendrán laminado mate.
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Errores que deben evitarse

•	 Uno de esos errores en la cotización, contratación y supervisión de 

servicios de impresión y acabados es contratarlos de manera apresura-

da y sin antes conocer la calidad de los servicios o productos que los 

diferentes proveedores ofrecen. De la misma manera, otros desacier-

tos son el contratar servicios sólo porque ofrecen un costo menor, sin 

revisar anticipadamente la calidad de los productos ni las fechas de 

entrega de los mismos.

•	 Si se desconocen las características formales del producto que se 

quiere realizar, o el tipo de percepción que se quiere dar de éste, o no 

se visualizan el ciclo de vida del producto, no es posible tomar deci-

siones favorables para el producto final; lo anterior puede repercutir 

económicamente en los costos estimados del proyecto. 

•	 Otros errores en los que se puede incurrir es no establecer por escrito, 

con la firma de un contrato, las características requeridas de los ser-

vicios solicitados ni los tiempos de entrega de los mismos; así como 

no supervisar el trabajo contratado o no revisar la calidad de insumos 

que el proveedor vaya a emplear para el producto. Cabe señalar que 

cada error repercute en la calidad del producto editorial, los tiempos 

de entrega y en el presupuesto destinado para su realización.

Normas que deben seguirse

•	 Análisis de proveedores de costos y servicios. Se debe de realizar un 

análisis de los costos, productos y servicios que ofrecen las impren-

tas, para ello se les solicitará una cotización usando el formato que 

se encuentra al final de este documento. En él deberán anotarse las 

especificaciones de impresión,4 empaque, tipos de archivos para 

4  Un archivo PDF, o Portable Document Format, nos permite entregar a preprensa un archivo no modificable con toda 
la información de un documento –imágenes, texto, gráficos, fuentes, color, etcétera–, que puede leerse en diferentes 
plataformas, con las características y valores que se le hayan predeterminado en el momento de su comprensión.
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la impresión, acabados, fechas y condiciones de entrega, lugar y 

otros rubros que guardan relación con la óptima impresión y con 

su entrega. Aquellas imprentas que por sus cotizaciones resulten 

atractivas por sus costos se les solicitarán productos de trabajos 

previos, los cuales se pondrán a prueba. 

•	 Catálogo de proveedores. Hay que catalogar los servicios, pro-

ductos y calidades con los costos estimados que el proveedor 

ofrece. Elaborar un catálogo de proveedores con costos y con 

el conocimiento de los productos revisados, sirve de guía para 

poder contratar los servicios que, llegado el momento, cada pro-

ducto editorial requiere. 

•	 Contratación. Cuando se decide el proveedor por costos y cali-

dad, Ediciones Lostrés S. de R.L. firmará un contrato (u orden 

de producción o carta de compra) donde quede asentado el tipo de 

servicios contratados, el plazo para su realización y los costos, 

así como el nombre de la persona responsable de supervisar los 

servicios contratados, considerando siempre los teléfonos o me-

canismos de contacto en caso de alguna duda o problema con 

los archivos o por parte del proveedor de los servicios contrata-

dos. El contrato debe indicar que la persona asignada a revisar y 

supervisar los servicios5 está facultada para dar las indicaciones 

pertinentes relacionadas con la calidad de éstos.

•	 Supervisión de la producción. El Coordinador de arte y diseño 

será quien se encargue de la supervisión y revisión de los servicios 

de impresión y acabados. Para ello deberá supervisar que el ma-

terial impreso cumpla con la calidad que se esperaba al momento 

de la contratación. Es importante cerciorarse de que los productos 

no tengan marcas fuera de registro, repintes, marcas de caolín, 
5  Para la supervisión o dirección de impresión se considera, según el organigrama de Ediciones Lostrés S. de R.L., 
al supervisión de impresión.



papel sucio o aborregado, piojos, variación de dimensiones; que la 

adquisición y manejo de los insumos respondan a una calidad de 

impresión óptima para su legibilidad y estética del producto.

•	 Revisión y entrega del material. Para reconocer que el trabajo 

del director de producción está bien realizado, se tomará en cuenta 

el seguimiento a todo el procedimiento de la producción, desde la 

revisión, hasta la adquisición de insumos y el cumplimiento de tiem-

pos. Cuando el producto que se tiene es aquél con las características 

formales planeadas, en los tiempos estimados y con los costos dentro 

de lo presupuestado se puede decir que el director de producción 

realizó un buen trabajo.
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Anexo 7. Manual para una correcta entrega
de documentos a imprenta

Una vez que se realizó el proceso de edición y diseño de la publicación, y antes 

de su impresión, se realiza el trabajo de preprensa, éste tiene como finalidad 

preparar los archivos (originales, película —si es el caso—, placas, etcétera) 

para la impresión. Al igual que los demás procesos editoriales, el de preprensa 

está relacionado tanto con aquellos que le anteceden (diseño) como con los 

que continúan (impresión). 

Para iniciar con esta etapa de trabajo, se debe saber qué se entregará a la 

imprenta: ¿qué tipo de publicación es? ¿Con qué programa y versión de éste 

se creó? ¿Qué elementos conforman la publicación (fuentes, textos, gráficos, 

etc.? ¿Cuáles serán sus características formales y acabados finales? ¿Cómo 

se entregará el archivo original digital a la imprenta?, entre otros aspectos. 

Toda esta información nos dará los parámetros y referencias para saber si 

el archivo que se entregará a imprenta es el correcto y posee las cualidades 

necesarias para realizar la impresión. 

En la actualidad existen diversos programas de diseño, cada uno con carac-

terísticas y posibilidades específicas. Según el tipo de material que se elabore, 

deberá utilizarse el software pertinente (vectores, mapas de bits, editores de 

textos, etcétera); asimismo, es indispensable revisar que los archivos que se 

entregarán están en versiones compatibles con los programas de nuestro pro-

veedor de impresos. 

Con todo lo anterior está en orden, se continúa con la revisión del docu-

mento, para verificar diferentes puntos:

•	 Confirmar que todos los archivos colocados en el documento son los 

adecuados y no generarán errores. Por ejemplo imágenes en forma-

tos (tiff, eps, pdf o jpg) y dimensiones (tamaño en el que se requiere) 

adecuados y en alta calidad (300 dpi), que el documento esté en 
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cmyk y no en rgb, que se tienen las fuentes que se emplearon para 

crear el documento, rebases, etcétera.

•	 Revisar las características específicas que requiere el documento, se-

gún sea el caso: trapping, overprint, cama para fondos negros, tintas 

directas, etcétera.

•	 Revisar, según los parámetros que previamente se hayan establecido, 

las características formales del documento: tamaño y tamaño final 

(ancho y alto), extensión (número de páginas), dimensiones de los 

forros y tamaño del lomo según el sustrato en el que se imprimirá, 

etcétera.

Además implica:

•	 Realizar la imposición de las páginas según el tipo de impresión que 

se vaya a realizar (rotativa o prensa plana), el tipo de impresión y 

máquina que se empleará.

•	 Dar la salida correcta a los archivos para su impresión, ya sea a nega-

tivo o directo a placa (ctp).

•	 Realizar las pruebas de color y revisarlas, para que se dé el visto 

bueno y se realice el tiro completo.

Para que el trabajo en preprensa se realice con mayor eficacia, es indispensable 

que el diseñador del proyecto esté en comunicación con el impresor, para 

saber cómo deberá entregarle los archivos que se imprimirán, el tiempo esti-

mado que requiere su trabajo, y todo aquello que deba tomar en cuenta para 

evitar errores y pérdida de tiempo.

Una manera de optimizar este proceso es entregando los archivos a im-

prenta en pdf, es un formato portátil para documentos que, por sus caracte-

rísticas, es muy popular y puede considerarse el estándar para intercambios 

de documentos. Las posibilidades que brinda trabajar con este formato, es 

que permite la entrega del material con imágenes, texto y tipografía en un 

solo archivo no modificable, sus páginas son independientes entre sí, es com-



patible con las diferentes plataformas y no depende de alguna aplicación, y 

aunque comprime los archivos para que no sean tan pesados, la calidad de 

los mismos no se pierde. 

Asimismo, conserva las características y valores que se le hayan dado en 

el momento de su elaboración, es posible protegerlo —tanto como sea nece-

sario—, para que no sea modificado (imágenes, fuentes empleadas, colores, 

etcétera) una vez que se entrega el documento a impresión.

Las distintas versiones del programa Acrobat han dado la posibilidad 

de incorporar nuevas características a los documentos en pdf: la versión de 

Acrobat 4 (pdf 1.3) permitió el uso tanto de colores en cmyk como directos 

(spot); la versión de Acrobat 5 (pdf 1.4) reconoce e interpreta transparencias; 

Acrobat 6 (pdf 1.5) trabaja con capas (layers) y archivos jpg 2000. Acrobat 

7 (pdf 1.6) permite trabajar con archivos de mayores dimensiones, mientras 

que Acrobat 8 (pdf 1.7) ofrece mayor seguridad para los documentos.

Es importante señalar acerca de la elección de la versión que se usará para 

el archivo que se esté trabajando dependerá de la versión de pdf que pueda 

interpretar el procesador de imágenes rasterizadas. El estándar actual es el pdf 

1.4, en caso de que se decida por otra versión, deberá revisarse con el impresor 

si su rip es compatible o no.
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Anexo 8. Cuestionario para el autor

Ediciones	Lostrés,	S.	de	R.L.

Proyecto: Sí, no, depende 

Colección: ¿Eso qué? Filosofía para jóvenes

Autor:	Mtro.	Carlos	David	Zafra	Reyes

Cuestionario	para	diseñar	el	plan	de	marketing

Acerca de la competencia directa

1.-   Mencione hasta cinco títulos de libros de filosofía (ética) que los maestros 

solicitan a sus alumnos: 1. Ética, Gustavo Escobar, McGraw-Hill; 2. Intro-

ducción a la ética, Raúl Gutiérrez Sáenz, Esfinge; 3. Ética, Adolfo Sánchez 

Vázquez, Grijalbo.

Acerca de la competencia indirecta

2.-   Mencione hasta cinco títulos de libros de filosofía (ética) que no se solicitan 

pero son de consulta frecuente por parte de los alumnos y los profesores: 1. 

Ética, Adolfo Sánchez Vázquez, Grijalbo, 2. Ética para Amador, Fernando 

Savater, Ariel; 3. El Mundo de Sofía, Jostein Gaarder, Patria/Siruela; 4. Diá-

logos, Platón, Porrúa.

Acerca de las actividades y contactos profesionales del autor

3. En cuántas instituciones educativas trabaja y cuáles son: En una, el Centro 

de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu del 

Instituto Politécnico Nacional.

4. ¿Cuántos grupos tiene a su cargo?: 5 grupos.

5. En promedio ¿cuántos alumnos hay en cada grupo?: 40 alumnos por grupo; 

200 en total.

6. Sin que necesariamente sean de los que están a su cargo, ¿a cuántos grupos y 

alumnos se les podría vender su publicación?: 18 grupos y 720 alumnos.

7. En las instituciones donde trabaja, ¿cuántos grupos hay de la asignatura que 

imparte?: 18 grupos.
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8. En las instituciones donde trabaja, ¿cuántos profesores hay que impartan su 

misma asignatura?: A 10 profesores.

9. ¿Con cuántos de ellos tiene una buena relación?: Con los cinco profesores del 

turno matutino.

10. ¿A cuántos de ellos cree que le podría interesa su publicación y la recomen-

darían sus alumnos?: A cinco.

11. De otras instituciones de Educación Media Superior, ¿cuántos profesores 

conoce que impartan su misma asignatura?: A 20 profesores.

12. ¿A cuántos de ellos cree que les podría interesa su publicación y la recomen-

darían sus alumnos?: A 10 profesores.

13. ¿Conoce a profesores de filosofía de otros países (Centro y Sudamérica) a los 

que pueda recomendar su libro?: A tres personas.

14. ¿A cuántos de ellos cree que le interesaría adquirir su publicación?: A los tres.

15. ¿Pertenece a alguna asociación de filósofos en la se pueda promover o reco-

mendar su publicación?: Sí. Al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, 

A.c.; y a ixtli Asociación Mexicana de Profesores de Filosofía de Educación 

Media Superior, A.c.

16. ¿Conoce alguna asociación de filósofos o grupo de profesores de filosofía de otros 

países (Centro y Sudamérica) a los que se les pueda recomendar su libro?: No.

17. Fuera del ámbito académico, ¿cuenta con otros contactos profesionales que 

podrían apoyar la promoción y venta de su publicación? ¿De qué manera lo 

harían?: No.

18. Fuera del ámbito académico, ¿tiene contacto con otras instituciones que po-

drían apoyar la venta de su publicación? ¿Qué instituciones son y cómo lo 

podrían hacer?: No.

Actividades especiales

19. ¿Lo han invitado a participar en charlas y ponencias sobre el tema de su 

publicación?: Sí. Impartí un curso sobre ética en el ipn y una charla sobre el 

mismo tema en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uAcm). 
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20. ¿Cuántas de esas charlas y ponencias se realizaron ante un grupo de personas 

con el perfil de su lector meta?: En las dos, tanto en el curso como en la char-

la hay personas que podrían estar interesadas en adquirir el texto.

21. En el último año, ¿a cuántas actividades de este tipo lo invitaron a partici-

par?: A dos.

22. ¿Asiste a congresos relacionados con el tema de su publicación?: Sí, pero no 

lo he hecho en el último año.

23. En el último año, ¿a cuántas actividades de este tipo asistió?: A ninguna.

24. ¿Cuántos de esos foros considera que podrían ser un espacio para promover 

y vender su publicación?: No respondió.

25. ¿Conoce algún foro sobre filosofía dirigido a alumnos de educación media 

superior?: No para alumnos, pero sí para profesores de instituciones de edu-

cación media superior.

26. ¿Quién organiza esos foros y cuándo tienen lugar?: Lo organizan los profeso-

res de filosofía de nivel medio superior.

27. ¿Ha asistido a alguno de esos foros?: Sí.

28. ¿Cuántos de esos foros podrían ser un espacio para promover y vender su 

publicación?: Dos. En las reuniones del Círculo Mexicano de Profesores de 

Filosofía, A.C.; y en las de ixtli. Asociación Mexicana de Profesores de Filo-

sofía de Educación Media Superior A.c.

29. ¿Estaría dispuesto a participar en conferencias y charlas para jóvenes sobre 

filosofía y ética?: Sí.

30. ¿Conoce a alguien que pudiera facilitarle un foro para dar una plática a los 

jóvenes sobre la filosofía?: Sí. Algunos de los planteles de nivel medio supe-

rior del ipn y del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.

31. ¿Cuántos ejemplares de su libro cree que, a partir de sus redes y contactos pro-

fesionales, se podrían vender en el primer semestre de su lanzamiento?: 450.




