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APÉNDICE 1

Fe de erratas y comentarios

En general, la corrección de pruebas fue 
satisfactoria en la mayor parte del texto, no así 
en el último capítulo “En el Mar del Sur” (p. 
212-227), que muestra errores tipográficos e 
inexactitudes de redacción notables.

Llama la atención que los nombres comu-
nes aparezcan escritos con la primera palabra 
mayúscula inicial y las demás minúsculas, 
como se hace con los nombres científicos; 
cuando es una sola palabra siempre aparece 
con mayúscula inicial (ej. p. 53, Guarumo). 
En español los nombres comunes son siem-
pre minúsculos (ejs. ardilla, aguacate, foca, 
higuerón, tigre de Bengala). En la p. 159 se 
lee “Cinturón de venus” [sic]; esto es extraño 
e inaceptable, porque Venus ha sido siempre 
un nombre propio que debe escribirse con 
mayúscula inicial, como sí lo hicieron en la 
traducción al inglés.

p. 136: “arrechife” (correcto es arrecife).
p. 143: “...conocido con Coral copitos de 

nieve...” [conocido como]
p. 147: “matándola” [en singular], pero se 

refiere a estrellas de mar [plural] (correcto 
es matándolas)

p. 148: “El Camarón pistola, (Alpheus lotti-
ni)...” [la coma sobra después del nombre 
común]

p. 211: “Los corales… de los arrecifes corali-
nos, al que otorgan colores y texturas...” 
[debe ser “a los que otorgan”]

p. 214: 1513: “Vasco Núñez de Balboa es el 
primer Europeo en describir el Mar del 
Sur...”. Lo anotado antes sobre el uso 
innecesario de mayúsculas iniciales en 
nombres comunes de seres vivos vale tam-
bién para gentilicios y adjetivos comunes. 
Aquí no hay ninguna razón lógica para 
escribir europeo con mayúscula, tratándo-
se de un adjetivo, igual que en la pág. 226 
donde se lee “1950: “Comienza el turismo 
Nacional...”.

 En la misma página 214 se lee en español 
“Galapegos” [sic], pero en la traducción al 
inglés “Galápagos”.

 1520: “Magallanes es el primer europeo 
en navegar el Océano Pacífico en su 
circunnavegación que termina en 1521”; 
en inglés “...which he finalizes in 1521”. 
Esto es completamente inexacto y hasta 
falso, porque Magallanes no completó nin-
guna circunnavegación; además, en 1520 
ningún barco y ningún marino podía cir-
cunnavegar el globo terrestre en un año, 
porque no existía la tecnología necesaria 
ni se conocían las rutas. Una flota de 
cinco naves zarpó de Sevilla en agosto de 
1519 al mando del portugués Fernando de 
Magallanes (al servicio de España), que 
descubrió en el sur del continente ameri-
cano el estrecho que hoy lleva su nombre, 
pero él murió asesinado en Filipinas y la 
primera circunnavegación la concluyó el 
marino español Juan Sebastián Elcano con 
pocos sobrevivientes, que regresaron al 
puerto de partida en septiembre de 1522 
(Editorial Océano, 2005). Es extraño que 
incluso hoy todos recuerden a Magallanes, 
pero no al verdadero autor de la hazaña. 
Esto me parece un error grave en libros de 
historia malos, escritos por historiadores 
descuidados.

p. 215: 1564: “mapamundo”. Correcto es 
mapamundi, que es latín (mappa mundi) 
y significa literalmente mapa del mundo.

p. 218: “...otras especies, víctima de la per-
secución...” (debe ser en plural víctimas).

p. 219: En la traducción al español del rela-
to de John Coulter “Adventures on the 
Western Coast of South America” (1847) 
se lee “...los hombres bajaban al cadá-
ver del pez para insertar el garfio en la 
grasa”. Que los balleneros anglosajones 
llamaran “fish” a una ballena cazada, no es 
motivo para traducir como “pez”, porque 
las ballenas son mamíferos. El aventure-
ro y escritor alemán Kurt Faber (Faber, 
1916), quien narró sus experiencias en un 
barco ballenero estadounidense, anotó que 
los balleneros decían, por ejemplo, “Aquí 
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huele a ‘pez’” (en el alemán original de 
Faber: “Es riecht fischig hier”) o “Empieza 
a oler a ‘pez’” (“Es fängt an, fischig zu rie-
chen”), queriendo decir: “En estas aguas 
debe haber ballenas”. El título del libro de 
Faber incluye la palabra “Walfischfänger”, 
literalmente “cazadores de peces-ballena”, 
pero en buen español es cazadores de 
ballenas, o balleneros.

p. 222: “El 15 de septiembre del año 1869, 
arribo a esta isla el clipper Pertel...” 
(correcto es arribó); “… Rafael Oriamu-
no…” (correcto es Oreamuno).

p. 223: 1869: de nuevo aparece “Oriamuno”. 
Si el documento original consultado tenía 
ese error, no hay razón para reproducirlo.

p. 224: “...Isla del Coco, localizada 500 kiló-
metros de la Costa Rica continental, ...” 
[Antes de 500 falta la preposición a]

p. 225: 1898: “Anastacio Alfaro” [correcto es 
Anastasio]

p. 226: “...que convertió la isla...” [correcto es 
convirtió]

p. 227: 1982: “...la goleta suece...” [la goleta 
sueca]
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