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Reflexión inicial

Los estudios recientes están revisando notable-
mente nuestros conocimientos sobre el impac-

to del libro, la escritura y la lectura en el mundo
moderno. Los diferentes enfoques se preguntan so-
bre elementos clave de los fenómenos culturales,
desde la reflexión sobre la aparición del espacio pú-
blico hasta debates sobre la revolución lectora en
diferentes momentos. Estos trabajos nos llevan a
terrenos que permiten cuestionar la interpretación
tradicional ligada a los éxitos y los avances centra-
dos en las grandes obras, los autores y la acumula-
ción de materiales para la historia de la cultura del
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siglo pasado. Esta visión clásica alimentó la historia
literaria y sostuvo una interpretación filosófica de
lo cultural que, en lo que aquí nos interesa, resulta
más una rémora que un estudio renovado basado
en investigaciones documentales e interpretaciones
de los procesos culturales de transformación y cam-
bio propios del mundo moderno. La apertura de
miras de la historia socio-cultural (o culturo-so-
cial), la amplitud y variedad de planteamientos de
la historia intelectual renovada y tantos otros as-
pectos están haciendo posible el desarrollo de una
historiografía que permite plantearse, una vez más,
los fenómenos culturales en su conjunto (Clegg,
2001; Calvo, 2003).

El estudio del comercio del libro es un ámbito de
la historia del libro poco trabajado, aunque existen
antecedentes interesantes y trabajos innovadores
que tratan del tráfico de libros. El negocio de venta
en librerías ha centrado parte de los intereses de los
investigadores, pero los mecanismos de puesta en
circulación del libro son diversos y necesitan de he-
rramientas metodológicas más variadas. En reali-
dad en este terreno los diferentes enfoques conver-
gen en una labor de síntesis dado el carácter
multidisciplinar del tema. Es posible enfocar el es-
tudio desde la historia económica (negocios, redes
familiares y actividad económica, sistemas de com-
pra-venta y regulación del mercado, impuestos so-
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bre el libro, etcétera) hasta la historia de las ideas,
pasando por toda la variedad de enfoques de la his-
toria de la imprenta y la bibliografía material, la
historia de enfoque antropológico y social o la his-
toria literaria y textual. En todos estos terrenos el
comercio del libro resulta un elemento esencial que
permite comprender con mayor acierto el papel del
libro y la lectura en las sociedades del mundo mo-
derno. El libro abierto, en uso en manos del lector,
necesita de una elaboración previa y una circula-
ción para llegar a sus manos. Estos libros cerrados,
en circulación, recorriendo distancias para lograr
posicionarse en el mercado y alimentar los intere-
ses lectores son los que aquí nos interesan. Se trata-
ba de impresos (o manuscritos, de los que hay me-
nos pistas), dispuestos en resmas o encuadernados.
Eran objetos de cambio en una transacción comer-
cial o bien producto de un intercambio amistoso.
De hecho, los archiveros y bibliotecarios se acercan
cada vez más a estos estudios de historia del libro y
el comercio para lograr una comprensión más cer-
tera de la formación de sus colecciones, construir
mejores referencias de las marcas de propiedad y
entender los fenómenos que dieron origen a los
fondos y colecciones de la edad moderna que son
custodiados como un bien patrimonial. En cierto
modo, el despegue del interés patrimonial en Lati-
noamérica y la mejora de la legislación encargada
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de proteger los bienes está obligando a tomar medi-
das (García, 2001).

Un ejemplo de la tendencia a entreverar caminos
de investigación en estos asuntos puede seguirse en
las actas de los coloquios El Libro antiguo español,
iniciados en 1986 y de los que han sido publicados
siete hasta el celebrado en 2002. De esta iniciativa
surgieron dos entidades notables, por una parte la
Sociedad Española de Historia del Libro (actual-
mente englobada en el Seminario de Estudios Me-
dievales y Renacentistas de la Universidad de Sala-
manca) y la Asociación Española de Bibliografía. En
el año 2000 se fundó otra entidad, el Instituto de
Historia del Libro y de la Lectura, que ha desplega-
do una actividad editorial notable (actas, monogra-
fías y la revista Syntagma). Las bases de las investiga-
ciones, aunque aún en trance de consolidarse, tienen
en estas entidades una visibilidad mayor, con dife-
rencia, que la que le han proporcionado los departa-
mentos de ciencias y técnicas historiográficas de las
facultades de letras o los departamentos de biblio-
grafía o de biblioteconomía. Éstos dedicados, en
buena medida, aunque hay notables excepciones, a
una erudición formal acorde a las necesidades mera-
mente académicas y con un nulo compromiso o in-
tervención en otras áreas de conocimiento o en una
responsabilidad social o de difusión del patrimonio
bibliográfico. Aunque, afortunadamente, hay pro-
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yectos e iniciativas ligados a la digitalización y cata-
logación de carácter institucional como el Catálogo
colectivo del patrimonio bibliográfico, tanto el desa-
rrollado por el Ministerio de Cultura español como
los catálogos patrimoniales de las comunidades au-
tónomas (Carrato Mena, 2006), sin olvidar otros
proyectos globales de carácter interestatal que, nos
tememos, están en un momento de escaso desarrollo
a pesar del decorado institucional en el que se susten-
tan, como ABINIA y otros.

Varias de las líneas de trabajo posibles aparecen
en algunas de las revistas y colecciones disponibles
hoy en día. Las comentaremos muy brevemente.
La primera en el tiempo fue la Biblioteca del libro de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, le siguió
la serie Instrumenta Bibliologica de Arco Libros, las
colecciones de Ollero & Ramos que permitieron la
traducción de obras clave de la bibliografía material
y actualmente está desarrollando una actividad in-
tensa la editorial Trea. En cuanto a las revistas con-
vendría recordar la ya citada Syntagma, la revista
Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita ini-
ciada en 1994 en Alcalá de Henares y la revista Lit-
terae. Cuadernos sobre cultura escrita de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. Más recientemente
contamos, desde 2005, con la revista Cultura escrita
y sociedad con una visión integradora de la lecto-es-
critura y una notable calidad y diversidad de enfo-
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ques en los contenidos. Estos coloquios, revistas y
entidades han permitido enlazar investigaciones de
procedencia variada y han dado buena cuenta de la
presencia de numerosos trabajos de gran calidad
desde ámbitos muy heterogéneos. En cualquier
caso, la dispersión sigue siendo considerable y los
trabajos de todo tipo no han logrado una visibili-
dad suficiente ni cuentan con un peso académico
destacado. A esto se suma la reducción generalizada
del peso de las asignaturas de historia del libro, de
las bibliotecas y de la lectura en los nuevos planes
de estudio de biblioteconomía en España, puesto
en marcha paulatinamente a raíz de las necesidades
del Espacio Europeo de Educación Superior.

La escritura, el libro y la lectura en el mun-
do colonial
La historia del libro ha tenido un amplio desarrollo
y una repercusión notable entre los historiadores
españoles a partir, sobre todo, de los años ochenta.
La influencia de la historiografía francesa se hizo
notar de inmediato y fue la salida de L´apparition
du livre de Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, en
1958, la que permitió que se iniciaran los estudios
renovados sobre la historia del libro, su produc-
ción y consumo (López, 1984; López-Vidriero,
2000). El estudio total del libro en una ciudad (po-
sesión, producción, venta, etcétera) o de la pose-
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sión del libro en los distintos segmentos sociales se
convirtió en un objetivo clave siempre y cuando
pudieran cuantificarse. Los primeros trabajos se
ocupaban poco o nada de los procesos de produc-
ción y distribución, una carencia notable que solo
recientemente se está corrigiendo con estudios so-
bre el trabajo de taller, los negocios de los libreros y
la circulación de los ejemplares.

Las fuentes para la historia del libro se han diver-
sificado, ampliándose más allá de la descripción
material de los impresos. Un fenómeno tan parti-
cular como el procedimiento administrativo de
concesión de licencias en Castilla, estudiado a par-
tir de la documentación conservada por la Corona,
ha permitido comprender mejor los pasos que si-
guen autores y editores como paso previo a la pro-
ducción del libro (García Oro, 1995; Pérez García,
2006). De la producción editorial como empresa
aún quedan bastantes cosas por averiguar, ya que el
número de contratos de edición publicados con
que contamos es limitado (Agulló, 1967, 1968,
1973; Peligry, 1981; 1987; Pérez Pastor, 1897). El
panorama en cuanto a la producción material de
los impresos parece más claro pues las topobiblio-
grafías que se llevan a cabo van resolviendo no
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pocos problemas.1 En cuanto al estudio de los inven-
tarios de librerías se producen avances significativos,
ahora bien, en el inventario no aparecen los rostros
de los compradores pero sí algunos clientes que tie-
nen deudas por los pagos a plazo de determinados li-
bros. Con otras fuentes podemos aproximarnos a la
dinámica del mercado, que debemos reconstruir con
correspondencia, almonedas, testamentos, regalos o
empeños (Peña Díaz, 1996: 197-226).

Desde otras disciplinas, fundamentalmente la
historia de la literatura, se han realizado acerca-
mientos notables a la historia del libro. En parte de-
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1 Cristóbal Pérez Pastor. Bibliografía madrileña o descripción de
las obras impresas en Madrid. Madrid: Tip. de los Huérfanos,
1891-1907. La reciente tesis de Yolanda Clemente San Román
viene a completar y revisar esta bibliografía. Topobibliografía
madrileña. La imprenta en Madrid en el siglo XVI (1566-1600).
Kassel: Reichenberger, 1998. Trabajo que se complementa con el
de Justa Moreno Garbayo. La imprenta en Madrid (1626-1650):
Materiales para su estudio e inventario. Madrid: Arco/Libros,
1999. Julián Martín Abad, La imprenta en Alcalá de Henares
(1502-1600). Madrid: Arco Libros, 1991. 3 v. Y su continuación
La imprenta en Alcalá de Henares (1601-1700). Madrid: Arco
Libros, 1999. 2 v. Fermín de los Reyes Gómez. La imprenta en
Segovia (1472-1900). Madrid: Arco Libros, 1997. 2 v. Paloma
Alfaro Torres. La imprenta en Cuenca (1528-1679). Madrid:
Arco Libros, 2002. María Marsá Vila. La imprenta en La Rioja
(siglos XVI-XVII). Madrid: Arco Libros, 2002. Y el esperado es-
tudio de Mercedes Fernández Valladares. La Imprenta en Bur-
gos: (1501-1600). Madrid: Arco/Libros, 2005. 2 v.



bido al desplazamiento del interés desde la inter-
pretación de la crítica literaria tradicional de la
obra hasta la de sus recepciones en distintos mo-
mentos –analizando la asimilación textual en una
triple proyección de crítica textual, historial for-
mal del libro y sociología retrospectiva de las prác-
ticas de lectura–, que suponen un vuelco en la apro-
ximación a lo cultural (Chartier, 1993 y 1994;
Burke, 1993). Como también lo es el estudio de la
cultura en sus estructuras de significación social-
mente establecidas, que pueden percibirse en el
conjunto de negociaciones colectivas puestas en
marcha en los mecanismos de la sociabilidad, todo
un entramado de relaciones donde podemos colo-
car al libro como una herramienta cultural porta-
dora de relaciones. Estos enfoques permitirían una
aproximación novedosa, que apenas comienza a
aplicarse a los estudios de historia del libro en Lati-
noamérica. En ocasiones continúan envueltos en el
formalismo de una tradición paleográfica, biblio-
gráfica y de estudios de historia de las ideas que no
rompe sus hielos metodológicos. La continuidad
de tales investigaciones tiende a enredarse, en algu-
nas ocasiones, en la mitología de los «orígenes» de
las imprentas nacionales. En otros casos se produ-
cen trifulcas de poco fuste y abundante derroche en
la discusión sobre los primeros impresos. El tema
«eterno» de la caracterología de la conformación
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cultural de la nación cubre otra área de obligado
cumplimiento y pleitesía para los estudios académi-
cos. No digamos la politología mitológica de las
ideas de libertadores y otras problemáticas histo-
riográficas más o menos cerradas en sus objetivos y
blindadas en sus fines. La reflexión sobre la idea de
América o el ser americano ha baldeado cualquier
crítica que no aportara los bodoques necesarios
para amurallar culturalmente la gran patria latinoa-
mericana, en palabras estas últimas de Henríquez
Ureña.

Los lingüistas y estudiosos de la literatura en la
Colonia analizan variados aspectos de la implanta-
ción de la lengua castellana así como la incorpora-
ción de elementos de otras lenguas presentes en La-
tinoamérica como el italiano o el portugués, en el
desarrollo de diferentes marcos de referencia en
cuanto al proceso de aprendizaje (Adorno, 1998).
Estos procesos educativos están ligados a una evan-
gelización-educación que convierte, en nuestra opi-
nión, el dominio colonial a través del refuerzo de la
Corona y sus agentes en algo prioritario. La histo-
riografía ofrece en estas cuestiones ambivalencias
notables. Por una parte, un historia fuertemente li-
gada a las instituciones eclesiásticas que ha defendi-
do la pureza espiritual de los evangelizadores y la
propia evangelización a la par que ahondaban en la
continuidad y la necesidad de tales intervenciones;
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a la otra orilla otros historiadores, alejados de las te-
sis oficializadas, se vienen a referir a tales procesos
como parte de los instrumentos de coacción del do-
minio colonial. Al margen de polémicas muy en-
raizadas en las ideologías militantes nos parecen in-
teresantes los estudiosos, de cualquier escuela, que
profundicen en fenómenos de transferencia cultu-
ral y de intermediación cultural, sobre todo porque
estos agentes están en conexión con la política de la
Corona y los intereses de las clases dirigentes de la
sociedad colonial. Además, forman parte del seg-
mento que domina la transmisión cultural de la tra-
dición europea en territorio americano, nos referi-
mos, claro está, al clero y los letrados. Diversos
estudios han proporcionado valiosas aportaciones
en el campo de los estudios culturales. No nos de-
tendremos en la larga historiografía sobre el tema,
tan solo querríamos destacar algunas aportaciones
recientes que vienen a entroncar estos estudios con
el uso de los libros educativos, la enseñanza de la
práctica de la lectura, y la lectura misma, fenóme-
nos que nos parecen de especial interés para nues-
tro trabajo. En este terreno una de las aportaciones
de interés es el trabajo desarrollado en el Seminario
de Historia de la Educación de El Colegio de Méxi-
co, que publicó una Historia de la lectura en México
(México, 1988). En este libro se exploraron las lec-
turas de evangelización por P. Gonzalbo con crite-
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rios de análisis de la abundante documentación so-
bre las prácticas y los usos del libro. Al trabajo de
Gonzalbo le han seguido otros que, como el de Lo-
reto López (2000), siguen la senda de estudio de las
prácticas de lecto-escritura en comunidades de lec-
tores. Este aspecto ha cobrado especial relevancia a
la hora de explicar las redes de sociabilidad y la ex-
tensión de la lecto-escritura en amplios segmentos
sociales, sobre los cuales se tenía una imagen sesga-
da, proporcionada por la representación elaborada
por las elites dirigentes. Esta recuperación de la his-
toria del libro, y su reorientación hacia la historia
de las prácticas de la lectura, va emparejada a otros
estudios sobre la difusión y circulación de los li-
bros, las bibliotecas particulares y la apropiación
de los contenidos.2
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2 Los trabajos de Robert Darnton, orientados hacia los libros
franceses del siglo XVIII, le llevaron a plantearse en 1982 su ar-
tículo-pregunta What is the history of books?, un interrogante que
provocó reacciones diversas. El texto puede encontrarse tradu-
cido en Historias. 44 (México, 1999), 3-24. De este mismo autor:
«Historia de la lectura». (1991) En: Formas de hacer historia. Pe-
ter Burke, ed. Madrid: Alianza, 1994, pp. 177-208. De los cam-
bios en la historia del libro también daba cuenta el trabajo de
David D. Hall. «The History of the Book: New questions?
New Answers?» The Journal of Library History. 21, 1 (1986),
27-38. Las prácticas de lectura son el objetivo del libro dirigido
por Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. Historia de la lectura
en el mundo Occidental. Madrid: Taurus, 2001. Una aproxima-
ción a estos problemas que da cuenta del interés que despiertan



El corte descriptivo de buena parte de los traba-
jos sobre bibliotecas o la mera descripción reitera-
da de listados, ahondan la distancia con las prime-
ras intenciones metodológicas de este tipo de
investigaciones que buscaban, no lo olvidemos,
una historia total del libro rescatando sus múltiples
facetas. En ocasiones, determinados acercamientos
de otras disciplinas han proporcionado mejores en-
foques; el estudio de la alfabetización es un terreno
en el que, necesariamente, encontramos paralelis-
mos, pues el dominio de la técnica de leer y su
aprendizaje también han interesado a los historia-
dores de la educación que, como Viñao Frago,
plantean un «análisis sociocultural de la alfabetiza-
ción en su perspectiva histórica que lleva aparejado
un trabajo interdisciplinar que se cifra en un enfo-
que de estudio de la alfabetización como una prácti-
ca social más... Lo que interesa pues, al historiador,
es la evolución de dicha práctica, de los usos, mane-
ras y modos de leer y escribir, de los contextos en
los que se lee y escribe, así como de los materiales,
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objetos o signos utilizados y del espacio social... en
que tales actos se producen» (Viñao Frago, 1999:
106). Este programa de trabajo en torno a una tec-
nología específica y sus aplicaciones tiene algunas
investigaciones ya desarrolladas en territorio ame-
ricano, pero aún resultan insuficientes. Gonzalbo
Aizpuru, Josefina Muriel y otras investigadoras
han seguido las pistas de la historia de la educación
en el terreno de la interpretación en clave cultural
de la sociedad colonial.

La repercusión de la escritura en el mundo colo-
nial está siendo revisada en diversos estudios. Sobre
el universo cultural indígena los antropólogos e his-
toriadores han aportado trabajos excelentes que ana-
lizan en detalle la incorporación de la escritura euro-
pea, en primer lugar como medio de salvaguarda de
la memoria histórica, con las recreaciones que con-
lleva, y en segundo lugar, como medida de protec-
ción frente al dominio de los colonizadores, usando
sus mismas armas, lo que se aprecia en el uso de la es-
critura en el ámbito jurídico para la defensa de sus
tierras, fenómeno analizado con detalle por Serge
Gruzinski (1993). En la otra vertiente encontramos
la utilización de la escritura por los grupos detenta-
dores del poder, que usan la escritura en el ámbito de
las instituciones, en el conjunto de prácticas de lo es-
crito desarrolladas en la administración colonial y,
por lo tanto, controlando tanto la producción docu-
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mental como las relaciones y dependencias que se
desprenden de sus usos (Chocano Mena, 1997). Este
enfoque debe ser matizado con alguna precisión,
son varios los frentes abiertos, desde quienes desa-
rrollan metodologías que parten de la sociología
(Herzog, 1995), a otros estudios más cercanos a los
grupos sociales que producen los textos (v. gr. escri-
banos), con avances sobre la incidencia en el ámbito
público-privado. Es el caso de quienes trabajan sobre
protocolos notariales. Estos estudios de los interme-
diarios de la escritura como grupo, integrados en las
redes de poder municipales, o bien como parte de
una agrupación de notarios que defiende sus intere-
ses, patrimonializando el cargo, sus beneficios y su
transmisión hereditaria, permite situar el conjunto
de los detentadores de la praxis documental oficial,
pero sin olvidar el amplio marco para los usos sociales
de la escritura relacionados con la educación y el
aprendizaje de la escritura, lo que definirá usos dife-
renciados, desde las cartas particulares a las anotacio-
nes mercantiles en los libros de cuentas. Los estudios
dedicados a la educación están aportando noveda-
des, la educación reglada ofertada por las institucio-
nes eclesiásticas, auténtico monopolio cultural en la
colonia, está dando paso a una considerable variedad
de frentes educativos, que revelan cierta profesiona-
lización de las tareas educativas primarias: los maes-
tros de leer que enseñan rudimentos escolares y las
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«mingas» o amigas que educan a las niñas dan mues-
tra de la vitalidad educativa en los ámbitos urbanos.
Un aspecto de interés en el mundo colonial es la es-
critura interpuesta o por intermediación, de la que
existen numerosos testimonios. La posibilidad de
acudir a un tercero para que redacte el documento
que necesitamos es algo habitual en sociedades de
corte tradicional con sistemas educativos deficita-
rios. Este medio proporciona a las clases populares
una mediación en las relaciones con el poder y la bu-
rocracia. La facilidad para acceder a tales intermedia-
rios adquiere un valor extraordinario en la comuni-
cación del mundo indígena con las redes sociales
impuestas en la colonia. Tales modalidades de escri-
tura permiten a un analfabeto funcional «escribir»
un texto y transmitirlo de forma correcta, para que
cumpla las finalidades de comunicación. Esto inclu-
ye diversos usos coloniales de la escritura que abar-
can desde una carta de amor a peticiones al monarca
(Castillo Gómez, 1997; Petrucci, 1989; Halasz,
1997; González Sánchez, 2007).

Bibliotecas, lectura y consumo de libros en
América
El estudio de las bibliotecas ha resultado objeto de
las pesquisas de especialistas, generalmente vincula-
dos al mundo de las bibliotecas, que iniciaron hace
tiempo la reconstrucción genealógica de sus fondos
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con libros antiguos, buscando el origen de las series
bibliográficas incorporadas a bibliotecas nacionales
o regionales en el acarreo de las sucesivas desamor-
tizaciones y procesos de secularización de bienes
eclesiásticos del siglo XIX. En pocas ocasiones es
posible la reconstrucción del fondo originario del
siglo XVI, la falta de catálogos contemporáneos
deja, en no pocas ocasiones, como hipótesis la for-
mación de estas bibliotecas. Por fortuna, para algu-
nos casos concretos contamos con información
complementaria; por ejemplo el caso de Santiago
de Tlatelolco, si bien sería necesario rebajar un tan-
to el optimismo de Mathes respecto a las cifras de
conjunto de la biblioteca, engrandecida en su afán
de convertirla en la primera biblioteca académica
americana (Mathes, 1982; Duclas, 1961). Tan solo
contamos con una obra de conjunto para la época
colonial en México. La Historia de las bibliotecas no-
vohispanas es una recopilación de datos que rastrea
información de catálogos de bibliotecas, sobretodo
para el siglo XVIII (Osorio Romero, 1986; Roch,
1979). La mayor parte de la información es conoci-
da y responde al tópico de ofrecer un panorama
institucionalizado del devenir de los libros, en una
línea descriptiva o bien el modelo empírico-positi-
vista que encuentra en los estudios de las bibliote-
cas argentinas hasta los años setenta y que puede ge-
neralizarse a otros países (Parada, 2004). En estas
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obras el espacio que se dedica al análisis de los fon-
dos de las bibliotecas conventuales tiene su sentido,
pues los procesos desamortizadores han dejado un
mayor rastro documental y bibliográfico. Para los
siglos XVI-XVIII la información está más dispersa y
apenas encontramos escuetas síntesis donde, de for-
ma incomprensible, quedan al margen los estudios
sobre la circulación y el uso de los libros. En con-
junto, este tipo de estudios busca la reconstrucción
de los orígenes de los fondos que han perdurado y
se concretan en catálogos dejando de lado otras ave-
riguaciones e indagaciones.3

Las bibliotecas particulares han sido objeto de va-
riados acercamientos, faltando casi por completo los
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3 Estas averiguaciones resultan de notable interés para los biblio-
tecarios, que necesitan reconstruir de forma detectivesca el fon-
do que tienen obligación de preservar. Un ejemplo de este tipo
de trabajos es la tesis de licenciatura (inédita) de Jessica Marcelli
Sánchez: La reconstrucción de un espacio de estudio: la Biblioteca
del Convento de San Agustín de Guadalajara. Guadalajara, Jalis-
co: Universidad, 2005. Una parte de los estudios, no obstante, se
centran en los orígenes de las bibliotecas de carácter nacional,
como propone Nelson Schapochnik. «Un palacio de libros en
los trópicos: metáforas, proyectos y la fundación de la Bibliote-
ca Nacional en Río de Janeiro». Ayer, 58 (2005), 113-135. El caso
argentino en Alejandro E. Parada, De la biblioteca particular a la
biblioteca pública: libros, lectores y pensamiento bibliotecario en
los orígenes de la Biblioteca Pública de Buenos: 1779-1812. Buenos
Aires: Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, Facultad
de Filosofía y Letras, UBA: Ediciones Errejotapé, 2002.



estudios de conjunto. Hernández González elaboró
una recopilación de los estudios sobre bibliotecas
particulares españolas, analizando brevemente el
contenido por materias y trazando las características
en un comentario breve. Esta suma bibliográfica po-
dría incorporar otros muchos ítems, en realidad ta-
les recopilaciones tienen sentido como material de
trabajo, pero quedan deslavazadas de su contexto,
resultando una arquitectura sin lugar, pues tales re-
copilaciones, por muy útiles que resulten, dejan la
sensación de fragmentación propia de los inventa-
rios tomados de fuentes distintas, con cronologías
dispares y en sitios diferentes. En cualquier caso,
configura universos lectores, –entiéndase en vague-
dad el término–, más que comunidades de lectores,
que difícilmente pueden rastrearse en fondos biblio-
gráficos tan alejados en intencionalidad de posesión
y uso como los que se manifiestan en este trabajo
(Hernández González, 1998). La publicación de in-
ventarios como material de base trabajando la cante-
ra de los archivos ha llevado a la acumulación asiste-
mática de gran cantidad de listas. Podemos agrupar
esta información por sectores profesionales, regio-
nes, temáticas de las obras, etcétera. En todos estos
campos hay investigaciones parciales realizadas (Mi-
llares Carlo, 1970; Solano, 1985). Para el caso ameri-
cano, una ingente tarea de estudio de inventarios fue
llevada a cabo por I. Leal en Libros y Bibliotecas en
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Venezuela colonial (1633-1767) (Caracas, 1978). Se
trata de una recopilación documental pionera que
da información de la segunda mitad del siglo XVII en
adelante, que puede complementarse con nuevos
documentos de envíos tempranos de libros a Cara-
cas (Rueda, 2005).

Mención aparte necesitan algunas investigaciones
que reúnen los inventarios por la consideración casi
sacralizada del libro, así como por el impulso de una
voluntad culturalista de prestigiar saberes periclita-
dos. La huida de métodos cuantitativos y la falta de
una erudición fértil en materia cultural, tienen
como consecuencia que encontremos el inventario
sin más identificación bibliográfica. La publicación
de inventarios ha sido la vertiente más socorrida, en
una tarea constante de acarreo que recuerda las ma-
neras positivistas de una parte de la historiografía en-
frascada en estudios culturales. En este terreno las
precauciones metodológicas resultan imprescindi-
bles. Por fortuna, poco a poco, los trabajos sobre bi-
bliotecas particulares insertan los contenidos en es-
tudios más amplios, que interrelacionan la
producción, el consumo, la posesión, etcétera (Tur-
ner, 1971 y otros citados en la bibliografía). Algunos
estudios consiguen, de este modo, interrelacionar la
posesión con otros parámetros como son la cultura
gráfica de los poseedores de libros, la pertenencia a
un grupo socio-profesional, el nivel de inversión en
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libros respecto del total, etcétera. Es el caso del estu-
dio de los libros de los peninsulares que mueren en
América cuyos bienes son vendidos en pública al-
moneda realizado por González Sánchez (1989). En
su trabajo analiza 186 inventarios con libros de pe-
ninsulares entre mediados del siglo XVI y finales del
siglo XVII. Los resultados son de gran importancia,
pues ofrecen una radiografía completa de la pose-
sión del libro de los emigrantes europeos en Nueva
España y el Perú. Eso sí, se trata de hombres en su
mayoría, que aún no se habían asentado definitiva-
mente en territorio americano. Un reflejo evidente
de tal fenómeno es el porcentaje tan elevado de situa-
ciones sin definición socio-profesional (el 25 % del
total) y el elevado tanto por ciento de clérigos de la
muestra (un 26,8 % del total).

En cualquier caso, los inventarios no agotan el
caudal de lecturas. Los circuitos de interés del lec-
tor cuentan con otros muchos cauces posibles de
información. En este sentido un estudio interesan-
te es el de las lecturas en Costa Rica durante el siglo
XIX. Molina Jiménez, tras estudiar inventarios
post-mortem con libros poseídos que marcaban un
continuismo cultural de la posesión del libro y la
formación de bibliotecas, demuestra como los inte-
reses culturales del momento cambiaron, derrotan-
do hacia otros hábitos de consumo que aparecen en
la prensa a través de los anuncios de venta de nove-
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dades de literatura de importación (Molina Jimé-
nez, 1992 y 1994). Estos estudios vienen a ser un
buen indicador de las cautelas necesarias al inter-
pretar los inventarios y la necesidad de contrastar-
los con la prensa, las suscripciones, la crítica litera-
ria y las demás ofertas culturales cuando tales
fuentes resultan accesibles (González-Ripoll, 2000
e Inch C., 2000).

La historiografía del comercio de libros con
América
Al tratar de los nuevos historiadores del libro,
Darnton ya advertía del entronque con la historia
social y preconizaba el interés de «descubrir el es-
quema general de la producción y el consumo de li-
bros en largos períodos», precisamente es esta la lí-
nea de trabajo que más nos interesa abordar.4 Un
estudioso pionero, F. Rodríguez Marín, impartió
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4 Robert Darnton. «¿Qué es la historia del libro?». Historias. 44
(México, 1999), p. 4. El interés por el comercio del libro es tam-
bién compartido por Henri-Jean Martin. Pour une histoire du
livre (XVe-XVIIIe siècle): cinq conférences. Napoli: Bibliopolis,
1987. Un excelente ejemplo de este interés por el comercio at-
lántico del libro lo ofrece el v. I de A history of the book in Ameri-
ca: The colonial book in the Atlantic World. Cambridge, 2000. Y
el estudio de Edwin Wolf, II. The book culture of a colonial Ame-
rican city: Philadelphia books, bookmen and booksellers. Oxford:
Clarendon Press, 1988.



dos conferencias en 1911 en el Centro de Cultura
Hispano-Americana en las que ofreció las primeras
referencias a los envíos de libros del Quijote a Amé-
rica utilizando la documentación relativa a la flota
de 1605 (Rodríguez Marín, 1911). Una notable
aproximación fue la que realizó el incansable inves-
tigador Torre Revello en el Archivo General de
Indias transcribiendo listas de libros. En sus traba-
jos sus intereses se centran, en gran medida, en las
obras literarias y en la prohibición de exportarlas a
América. Las 97 listas de libros que manejó en su
obra El libro, la imprenta y el periodismo en América
durante la dominación española (1940) se limitan a
finales del siglo XVI, resultando su libro una de las
primeras síntesis de conjunto de que disponemos.5

Algo similar ocurre con Irving A. Leonard. Este
estudioso norteamericano, bibliotecario y crítico
literario, realizó una revisión minuciosa del movi-
miento de libros en la Carrera de Indias y consiguió

215

El comercio de libros en Latinoamérica colonial …

5 José Torre Revello. «Lista de libros embarcados para Buenos Ai-
res en los siglos XVII y XVIII». Boletín del Instituto de Investiga-
ciones Históricas, X, VIII, 43-44 (1930), 29-50. También del
mismo autor: «Un catálogo impreso de libros para vender en las
Indias Occidentales en el siglo XVII». Boletín del Instituto de
Investigaciones Históricas, VII, 40 (1929), 233- 253. Conviene re-
cordar alguno de los excelentes trabajos de historia de la cultura,
con especial interés en los jesuitas, de G. Furlong, Los jesuitas y la
cultura rioplatense. Buenos Aires: Editorial Huarpes, 1946.



reconstruir el circuito comercial analizando con
cuidado tanto la documentación del Archivo de
Indias como la de los archivos de protocolos de Mé-
xico y Lima. A lo largo de varios artículos se dedicó
a demostrar la llegada masiva de libros europeos a
América. En sus trabajos se hace un balance de la
repercusión de la literatura de entretenimiento pe-
ninsular. Leonard utilizó documentación original
que permitió, con un método riguroso, por una
parte revelar el importante trasvase de literatura
del Siglo de Oro publicada en las prensas europeas a
América y, por otro lado, barrer las renuencias de
una parte de la crítica, realizando un «proceso de
sana demolición» (Leonard, 1979: 14), frente a
quienes consideraban que las autoridades españolas
trataron de aislar a los colonos del pensamiento eu-
ropeo, cuando era este pensamiento el que los sus-
tentaba. En principio sus investigaciones se orien-
taron al escritor erudito Sigüenza y Góngora, del
que elaboró una biografía. En 1933 dio a conocer
los registros de navíos en un trabajo pionero y aún
hoy en día poco conocido, titulado Romances of
Chivalry in the Spanish Indies, with some Registros of
Book Shipments to the Colonies (Berkeley, 1933). En
los años siguientes publicó varios trabajos en la His-
panic Review dando a conocer otros documentos
en 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1947 y 1948
(Leonard, 1977). Estos trabajos quedaron recopila-
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dos en el libro más citado de Leonard: Books ot the
Brave. Being an Account of Books and Men in the Spa-
nish Conquest and Settlemet of the Sixteenth Century
New World (Cambridge, 1949). El trabajo de Leo-
nard traducido como Los libros del conquistador se
mantiene como una visión de conjunto completa,
con una correcta identificación y tratamiento de las
listas. Es un autor que, además, contrastó la docu-
mentación de la Casa de la Contratación de Sevilla
con otra de protocolos de Lima o Inquisición de
México en el Archivo General de la Nación; de este
modo su trabajo consiguió una amplia perspectiva,
llegando incluso a estudios de historia cultural
comparada con las colonias norteamericanas.6

Tras la Segunda Guerra Mundial tan solo dispo-
nemos de algunos trabajos parciales. Un autor,
poco conocido y ocasionalmente citado, se dedicó
a estos problemas de forma breve y concisa. Nos re-
ferimos a Juan Antonio Tamayo, que dio a conocer
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6 A esta obra se une La época barroca en el México colonial (1959),
es una recopilación de trabajos sobre el siglo XVII novohispano,
la cual se ocupa de diversos personajes y aconteceres literarios
teatrales y poéticos. Otro autor contemporáneo de Leonard es
G. Lohmann Villena, uno de los primeros que trató de los libros
en América en España tras el estudio de Rodríguez Marín de
1911, en su trabajo «Los libros españoles en Indias». Arbor. II, 6
(1944), 221-49. Completado y corregido en la reedición publica-
da en Historia de España. Estudios publicados por la revista Arbor.
Madrid: CSIC, 1953, pp. 422-444.



el trasvase comercial de libros en un breve trabajo
que ha pasado casi inadvertido (Tamayo, 1943).
Kügelgen analizó un conjunto de envíos de libros
de la flota de 1586 a Nueva España (Kügelgen,
1973). Castro Morales estudió la llegada a Puebla de
los Ángeles de algunos envíos (Castro Morales,
1973) y en un artículo González Sánchez (1989)
analizó varios envíos de libreros de la flota de 1605,
clasificándolos por materias siguiendo el esquema
de la Bibliotheca Nispana Nova de Nicolás Antonio.
El trabajo de Kügelgen es exhaustivo hasta la médu-
la de la identificación; es un recorrido en un corte
diacrónico que muestra la vitalidad del comercio de
libros de la década de los ochenta. El trabajo de
Castro Morales sigue la pista a varias listas de libros
enviadas desde Europa contextualizando el circui-
to de distribución en Puebla en la segunda mitad
del siglo XVI. El trabajo citado sobre la flota de
1605 ofrece una radiografía temática de varios en-
víos embarcados en Sevilla. González Sánchez si-
guió de cerca la senda de los títulos guía, que permi-
te fijar como referencia la circulación de textos
frecuentes en las listas. Este autor tiene otros traba-
jos que permiten conocer las librerías coloniales,
las bibliotecas particulares de los peninsulares que
viven en América y la circulación de libros hacia
los virreinatos. González Sánchez publicó una mo-
nografía en la que se analiza detalladamente el co-
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mercio de libros con la América española en los si-
glos XVI y XVII. Este libro aclara, por primera vez,
muchos problemas de historia del libro relaciona-
dos con el mundo americano y la Carrera de Indias
(González Sánchez, 1989). Estudió, de forma nove-
dosa, el universo cultural del intercambio del libro
en varias vertientes. Los materiales que utilizó fue-
ron fuentes de archivo, en la mayor parte de los ca-
sos inéditas, y tuvo la notable cualidad de enfocar el
libro en varios apartados netamente distintos que
son a la vez complementarios: estudia la norma de
control burocrática de la Casa de Contratación
para el libro y el procedimiento inquisitorial de vi-
gilancia analiza el papel de los mercaderes de libros
en estos intercambios; y da a conocer dos impor-
tantes fondos de librería de Lima; detalla en otro
apartado la posesión de libros de peninsulares a tra-
vés de inventarios post-mortem y, con suma aten-
ción, deslinda los géneros embarcados a través de
un muestrario de envíos de libros a América (Gon-
zález Sánchez, 2001).

El análisis de las fuentes le permite fijar mejor la
fuente del Registro de Navíos de la Casa de la Con-
tratación, documentación conservada en el Archi-
vo General de Indias (Rueda Ramírez, 1999). El es-
tudio de las hojas de registro y las memorias con las
listas de títulos permiten un conocimiento de las
obras que van en las bodegas de los barcos, bien
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acondicionadas y protegidas del agua del mar (Rue-
da Ramírez, 2003). Las pesquisas sobre los libros
embarcados en Sevilla y Cádiz pueden complemen-
tarse con las visitas de los comisarios inquisitoriales
en los puertos americanos. De estos documentos
conservamos una muestra representativa de lo que
ocurrió en Veracruz, pues se visitaron los navíos en
busca de libros prohibidos entre las pertenencias
personales de pasajeros y otros tripulantes (Fernán-
dez del Castillo, 1982).

El negocio del libro atlántico
El negocio del libro es un terreno abonado para las
interferencias de los poderes públicos. Aún más en
el mundo moderno, sin libertad de imprenta y con
una distribución de ideas sometida a las jerarquías es-
tamentales. El análisis del comercio deberá, necesa-
riamente, tener muy presente todas las estructuras
administrativas y políticas que inciden en la distri-
bución, lo cual conlleva conocer las disposiciones le-
gales y de hacienda emanadas por la Corona y, en ge-
neral, por toda la administración, desde los
Consejos de Castilla y el de Indias hasta los virreyes
o gobernadores. El corpus que podría resultar de las
medidas civiles es un laberinto de disposiciones que
puede ser rastreado en los trabajos de José García
Oro y María José Portela Silva (2000) y en la recopi-
lación de Fermín de los Reyes Gómez (2000); tam-
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bién resultan útiles las herramientas elaboradas por
la propia administración, como las sucesivas recopi-
laciones legales publicadas por orden real en tiem-
pos de Carlos II y Carlos III. Nos referimos a la Nue-
va Recopilación y las sucesivas ediciones con
añadidos de esta obra. La voluntad de control y
centralización de licencias y privilegios de impre-
sión fue muy evidente con la pragmática del 7 de
septiembre de 1558 (Pérez García, 2006). El libro
estuvo sometido a toda clase de controles previos a
su impresión y, más tarde, también fue controlado
en sus movimientos a través de las aduanas, en los
puertos, etcétera. Aunque las medidas de vigilancia
y represión recayeron en el Consejo de la Inquisi-
ción, que fue desarrollando su propio corpus legis-
lativo de normas a través de las cartas acordadas y
edictos. Era un mecanismo paralelo de vigilancia y
control que incidía en el negocio de la librería a tra-
vés de las visitas de navíos, las autorizaciones para
el embarque de libros, etcétera. La necesaria puesta
a punto de una maquinaria burocrática y la evolu-
ción de los objetivos que perseguía el tribunal in-
quisitorial, convertía a esta institución en un ente
de control y censura muy peculiar, pues tenía he-
rramientas de fijación de la ortodoxia, como son
los índices de libros prohibidos, que actuaban
como hitos señalando lo heterodoxo y censurable,
con numerosos altibajos en la maquinaria de vigi-
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lancia, como ocurrió en el caso de Lima estudiado
por Guibovich Pérez (2003). La eficacia en el con-
trol del negocio de la librería y la efectividad de la
censura son problemas no bien resueltos, el libro
sobre censura en España que prepara Manuel Peña
Díaz y el que prepara sobre México José Abel Ra-
mos ayudarán a resolver estas cuestiones. Por el
momento siguen resultando útiles los trabajos de
Antonio Márquez (1980), V. Pinto Crespo (1983),
José Pardo Tomás (1991) o Ángel Álcala (2001).

La venta de libros en el mundo moderno debe
ser revisada. Los estudios enfrascados en la resolu-
ción de la reconstrucción de inventarios de libre-
rías han resultado una herramienta fundamental.
Ahora bien, el fuego de artificio retórico que con-
lleva la identificación de los libros en forma de no-
tas no debe llevarnos a engaño. El fondo de librería
es un stock de venta no realizada, como apunta Ca-
yuela para el caso del madrileño Alonso Pérez de
Montalbán, un mercader de libros que negociaba
habitualmente en la Carrera de Indias y que tenía
más de 10,860 ejemplares de libros editados por él
como no vendidos en 1648 (Cayuela, 2005); o bien
es el reflejo, como mínimo, de un momento pun-
tual del negocio de un librero en una ciudad deter-
minada, como ocurre con Francisco de Aguilar en
Sevilla en 1575, de nuevo un librero con importan-
tes negocios en América (González Sánchez; Mai-
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llard, 2003). Es necesario conocer los recursos hu-
manos, financieros y empresariales de estos
negocios. En este sentido es importante reconstruir
tanto las redes familiares como las compañías, las
actividades editoriales de los libreros o bien el papel
de intermediarios o agentes del negocio del libro in-
ternacional que tenía un papel clave en el caso del
negocio atlántico del libro. Los más importantes
editores-libreros apenas han sido tratados escasa-
mente, aunque contamos con algunas monografías
que apuntan todo un complejo entramado econó-
mico tejido en torno a la edición y venta de libros
desde las librerías medinenses, alcalaínas y madrile-
ñas (Cayuela, 2005). Los negocios y sus implicacio-
nes en la formación tanto del mercado español
como americano pueden seguirse en algunos traba-
jos como el de Clive Griffin (1991) sobre los Crom-
berger sevillanos que ayuda a despejar numerosas
dudas sobre el establecimiento de la imprenta en
México, un aspecto sobre el que nuevos datos de los
protocolos sevillanos permiten afinar los negocios
tempranos de los libreros sevillanos con América
(Álvarez Márquez, 2007), o el trabajo de William
Pettas (2004) sobre los Junta de Salamanca, un estu-
dio que permite establecer los contactos con los
Giunti florentinos y los negocios del libro italiano
en España. Un librero destacado, quizá uno de los
que negoció con América a finales del XVI con más
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intensidad, fue Benito Boyer. La tienda de libros
que tenía en Medina del Campo fue estudiada por
Vicente Bécares y Alejandro Luis Iglesias (1992).
Otros estudios interesantes en este terreno se han
centrado en el estudio de quiebras de compañías co-
merciales o bien asociaciones como la de la compa-
ñía de libreros de Salamanca estudiada por Bécares
(2003) en unas fechas tan tempranas como
1530-1534, destinada a surtir de libros editados en
el extranjero a los profesores de universidad, licen-
ciados en diferentes disciplinas o teólogos. Las rela-
ciones internacionales y el papel de los agentes ex-
tranjeros adquieren un relieve considerable, sobre
todo si tenemos en cuenta que parte (importante)
de los fondos de las librerías españolas y del nego-
cio atlántico del libro estaba formada por libros ex-
tranjeros. En este sentido son destacados los estu-
dios que han analizado, por ejemplo, esta presencia
flamenca en Sevilla, como es el caso del agente Lip-
peo estudiado por Wagner (2002) o los trabajos de
F. M. A. Robben (1990) y Vicente Bécares (1999).
Los estudios sobre negocios de librería en ciudades
como Sevilla con trabajos de N. Maillard y C. A.
González Sánchez (2003) estudiando al librero
Aguilar; Medina del Campo investigada por Rojo
Vega reconstruyendo los negocios a través de la do-
cumentación notarial; Zaragoza trabajada por
Esperanza Velasco de la Peña (1998); Valencia (Ber-
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ger, 1987); Barcelona (Peña Díaz, 1997), etcétera,
han contribuido a completar el panorama del cir-
cuito del libro y sus agentes.

El pulso al comercio del libro y a la situación del
mercado se aventura difícil desde una sola fuente.
Además, el enfoque analítico ha resultado útil y
desde un punto de vista histórico impecable: trans-
cripción paleográficamente cuidada, identificación
de cada título y de sus posibles ediciones, valora-
ción cuantitativa del conjunto, etcétera. Aun así,
insistimos, el resultado es una radiografía de un pa-
ciente en un punto concreto de su recorrido, gene-
ralmente a la muerte del librero. No es en modo al-
guno un reflejo de sus actividades a lo largo de, en
ocasiones, décadas. Esto es algo que no escapa a la
atención de los historiadores que publican tales in-
ventarios. Intentan suplir tales deficiencias con el
testamento y fuentes notariales. En cualquier caso,
un oficio como el de librero no es, en modo alguno,
una actividad que se resuma y compendie en tienda
abierta, es un negocio complejo y con vericuetos y
retortas en el quehacer cotidiano. La necesidad
convirtió a algunos en aventureros y a otros que
pretendían instalarse en el negocio en ambulantes.
Es más, las quejas de los libreros instalados permi-
ten entrever conflictos que denotan una variedad
de situaciones, sin ir más lejos uno de los primeros
manuales de aprendizaje del oficio de librero que se
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llevaron a la imprenta, el concreto L’art scientifi-
que, pour connoitre et exercer le commerce de la li-
brairie (Lyon, 1789) de François Los-Rios nos per-
mite aventurarnos en los orígenes de un negocio de
librería que comenzó con su protagonista visitando
y vendiendo libros allí donde el público se congre-
gara. La narración de estos inicios de sus andaduras
de vendedor de libros no tienen desperdicio: «Je fus
installé et reçu marchand, sans apprentissage, ni
brevet de maîtrese; au moyen de quoi, j’eus la liber-
té d’entrer … dans les cafés et autres lieux publics,
comme corridors, cloîtres, galères».

En el caso español (y americano) hay un déficit
en los estudios en un aspecto fundamental: los catá-
logos de venta de los libreros. Durante mucho
tiempo el trabajo pionero de Rodríguez-Moñino
apuntaba una carestía de inventarios y catálogos de
venta de librerías y bibliotecas particulares. Algu-
nas investigaciones recientes apuntan, sin embar-
go, a catálogos como el que imprimió el librero
asentado en Madrid Simón Vassellini a finales del
siglo XVI y es probable que los archivos nos depa-
ren más sorpresas. Era un librero, no debemos olvi-
darlo, que logró una carta de naturaleza para co-
merciar con América y se enfrascó en 1608 en
envíos comerciales de libros a través de la Carrera
de Indias. En cualquier caso en España (y por lo
que sabemos en América) no hay proyectos para la
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edición de estos catálogos y la correcta identifica-
ción de los libros a la venta, bien sean catálogos de
librería o bien los catálogos para la venta de libre-
rías particulares que fueron habituales en Europa
en el mundo moderno. En estos casos, se editaba el
catálogo con una tirada corta destinada a dar a co-
nocer bibliotecas con un fondo riquísimo y de difí-
cil acceso en títulos y lenguas para un lector medio.
Es una tarea que proporcionaría una panorámica
de la venta complementaria a la que obtenemos de
los inventarios post-morten y que, además, podría
contrastarse con lo que sabemos de las almonedas
públicas. Es más, no conocemos realmente la histo-
ria de la publicidad y la propaganda del libro mo-
derno en España y América. Es una temática com-
pleja, pero olvidamos que el catálogo de venta,
importante, no es el único medio de publicitar el li-
bro. En el siglo XVIII las gacetas incluían informa-
ción de las novedades, bien las llegadas a la Corte o
las que arribaban por barco desde Europa a México
y otros lugares de América (López, 1990; Parada,
1998). El estudio conjunto (no aislado o parcial en
cada localidad) permitiría conocer mejor y pulsar el
mercado y sus intereses. Es otra tarea en parte pen-
diente (hay trabajos parciales, y algunos en mar-
cha), pero faltaría una interpretación de conjunto y
una puesta en común de los materiales bibliográfi-
cos localizados e identificados en estas publicacio-
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nes periódicas. Es una investigación que permitió,
por ejemplo, en Puerto Rico durante el siglo XIX
contrastar el aparente continuismo de las bibliote-
cas particulares (anquilosadas y ligadas a unas lectu-
ras muy limitadas temáticamente) y las novedades
literarias recibidas en la isla y dadas a conocer en la
prensa periódica, un fenómeno clave que se com-
plementa con los catálogos editoriales impresos en
América, que juegan un papel clave para la distribu-
ción en el interior de los nuevos países tras la Inde-
pendencia (Parada, 2005).

Las redes de negocio y la ligazón de las redes co-
merciales con las de distribución de libros son otro
asunto pendiente de una completa revisión. Tene-
mos abundante información, eso sí, dispersa y
poco sistematizada, pero una completa ausencia de
un cuadro coherente de la evolución del tráfico co-
mercial del libro. El problema es relevante, pues es
prácticamente imposible valorar correctamente el
negocio en España y en el tráfico hacia América (y
en el propio territorio americano) sin un conoci-
miento más certero de las redes. Esto conlleva un
análisis de la prosopografía de los libreros (algo im-
pensable dado el estado de las investigaciones) y
una cuidada reconstrucción de las fases del negocio
(algo que las obras de síntesis plantean de forma ge-
nérica). El panorama resulta, claramente, insufi-
ciente cuando no fragmentario, dando lugar a un
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marco de relaciones de intercambio de libros que
parecería ha surgido de la nada, cuando sabemos se
sustenta en lazos familiares, en el negocio y en las
de relaciones con los poderes públicos, el mundo
letrado y el mercado de lectores. A poco que mire-
mos las redes atlánticas, los negocios oceánicos de
la Carrera de Indias, se configuran como el gran
caudal de libros del Nuevo Mundo. Este caudal in-
cide de manera muy evidente en toda la red de in-
tercambio y puesta a la venta de los libros. Las lu-
chas y los intereses encontrados de los libreros en
pos de un control del tráfico internacional mostra-
rían las claves del abastecimiento de los virreinatos.
La propia producción de las imprentas americanas
está vinculada en forma de auténticos vasos comu-
nicantes con la circulación del libro europeo en te-
rritorio americano. Se trata de fenómenos interre-
lacionados que no deberían, como hasta ahora,
estudiarse por separado. En cierto modo, el libro
europeo contribuye a construir y dar forma a la de-
manda, aunque también fortalece y amplía el nú-
mero de lectores que, a su vez, inciden en la deman-
da y pueden convertir en rentable la edición de
determinados textos. Este efecto boomerang de las
redes atlánticas tampoco ha sido suficientemente
valorado. Lo que está claro es que un libro produci-
do localmente cierra el mercado a la producción fo-
ránea, este juego de relaciones complejas dependerá
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de la relación de calidad/precio del producto, pero
ante un producto competitivo los impresores loca-
les (y los editores avispados) podían cambiar su di-
seño comercial de abastecimiento atlántico por una
producción local. De hecho, la instalación de pren-
sas en numerosas localidades es un asunto poco tra-
tado, aunque resulta clarificador lo que hizo Crom-
berger y luego hicieron otros: colocar las prensas y
editar lo que demandan las autoridades le permitió
tener manos libres para enviar desde Sevilla miles
de impresos para la venta, sin que la competencia
de otras prensas pudiera hacerle sombra ni compe-
tir en el más jugoso negocio de la venta de libros,
que era, en definitiva, el que proporcionaba una
cierta liquidez. Sin olvidar que en estos asuntos los
caudales obtenidos tenían que cubrir los gastos del
envío de los libros desde Europa.

Tampoco tenemos una visión clara del mercado
y su evolución. De hecho, las relaciones entre pro-
ducción, distribución y consumo que se sucederían
escalonadamente según los estudios de difusión de
las ideas y los acercamientos tradicionales de la his-
toria del libro no dan una idea acertada ni quizá
completa de los problemas del circuito del libro y
del impacto de la lectura, ni mucho menos permi-
ten una reconstrucción del funcionamiento del
mercado. La enrevesada trama entre manuscrito e
impreso, la relación de vasos comunicantes del lec-
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tor con los textos y la difícil trama de la relación
oferta-demanda ofrecen un panorama rico y com-
plejo que ayudó a la formación del mercado poten-
cial de lectores coloniales. Cualquier automatismo
producción-distribución-consumo que pudiera
provenir de los trabajos tradicionales se enfrenta a
problemas clave. El manuscrito puede preceder o
incluso superar al impreso en la difusión de deter-
minados textos, con intervenciones múltiples e in-
cluso traducciones o adaptaciones que transforma-
ban el texto original. De igual manera, en el caso
americano podían darse adaptaciones de impresos
para su traducción a lenguas indígenas, textos dis-
tribuidos en forma manuscrita o incluso oral, un
medio, éste último, clave para difundir la doctrina.

La edición de un texto no era, en modo alguno,
sinónimo de difusión o indicador de éxito. Y la pe-
netración en el mercado no venía dada bajo ningún
automatismo, cada impreso encontraba las vías de
distribución específica y se adaptaba a las condicio-
nes locales de cada lugar. Un libro podía llegar a
través de la venta en librería con tienda abierta (por
ejemplo, Diego López recibió en Puebla de los
Ángeles más de 1,600 ejemplares en siete envíos re-
mitidos por Antonio de Toro, un librero sevillano)
pero en otros lugares podía obedecer a una dinámi-
ca de ferias o vendedores ambulantes. Los libros
podían recorrer caminos y llegar a numerosos luga-
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res, allá donde el consumo demandaba algunas
obras educativas (las cartillas) o a lugares de encuen-
tro como romerías (con un interés evidente en este
caso por las estampas y el libro devoto). El consu-
mo y las posibilidades de acceso a los libros no son,
por lo tanto, generalizables y deben reconstruirse
sobre el terreno de acuerdo a la documentación
pertinente en cada ocasión.

El mercado del libro no era estable, al contrario,
era dinámico y se transformaba constantemente.
Las tácticas y técnicas de negocio evolucionaban y
la confrontación entre libreros e impresores por el
control de la distribución no debe ser olvidada. El
papel de unos y otros en la configuración del mer-
cado y la necesidad de controlar las ediciones, la lle-
gada de libros nuevos y la puesta en circulación de
lo producido en las imprentas locales configuraba
un marco de relaciones que daba cuenta de las limi-
taciones de acceso a los libros, sometidos a activida-
des de negocio y a redes de poder, de tal manera que
la propia evolución de tales actividades comerciales
podía tener un peso específico considerable en el
abastecimiento. De hecho, podía producirse un
cortocircuito en la relación de oferta-demanda en
ambos sentidos, pues de igual manera que el merca-
do podía saturarse, se daban casos de falta de libros,
una auténtica sed de nuevos impresos.
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El mercado y sus problemas de constitución,
evolución y cambio son un terreno difícil en el
campo de los estudios de historia del comercio del
libro. Es necesario conocer las redes, el material in-
tercambiado y los negocios emprendidos con algu-
nas evidencias de sus resultados, en clave de éxito o
fracaso comercial. En este terreno pueden aventu-
rarse momentos de cambio, pero la falta de estu-
dios hace que debamos ser muy prudentes, supues-
tamente a mediados del XVI se produjo una
paulatina llegada de libreros y se asentaron las pri-
meras redes consolidadas de negocio que aprove-
charon el tráfico atlántico para abastecerse (Nora,
2007). En realidad a finales del XVI el mercado de
Nueva España estaba consolidado y controlado, al
menos en parte, por libreros sevillanos, hasta tal
punto que muchos libreros de Medina del Campo
o Alcalá de Henares apostaron más por el mercado
de Tierra Firme (Rojo Vega, 1992). Aún queda pen-
diente la revisión de la crisis del XVII (que sabemos
no lo fue tal en todas partes), y cabe preguntarse,
por lo tanto, qué ocurrió en América ante la caída,
en cierto sentido, espectacular, del tráfico de libros
como consecuencia de la quiebra del tráfico comer-
cial de la Carrera de Indias. Y, también, ¿qué ocu-
rrió en el siglo XVIII cuando se reactivaron, según
ciertos indicios, los circuitos del libro? ¿Explicaría
esto la formación de notables bibliotecas en esta
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centuria? El tráfico de libros en el XVIII fue de no-
table alcance. Valga una pincelada para revelar un
aspecto parcial al que convendría seguir la pista. En
1753 desde Ámsterdam se exportaron a los puertos
españoles 11,538 balas de libros (Crespo Solana,
2000: 28). ¿Adónde fueron? ¿De qué libros se trata-
ba? No lo sabemos. El dato, bien sea un apunte
aduanero o bien una entrada en los libros de una
compañía comercial, alerta de inmediato sobre un
tráfico librario al que convendría seguir en toda su
amplitud. Este tipo de señales dan cuenta del nego-
cio y, los investigadores, deben afinar en las pesqui-
sas para conocer el circuito y la red, el sistema com-
pleto y las personas que lo hacían posible. El
mercado y sus mecanismos revelarían la buena sa-
lud del universo cultural, tanto el acceso a libros
(no siempre disponibles ante la falta de tiendas de
libros) como a su consumo. Podemos detectar tan-
to libros en busca de lectores, como lectores en bus-
ca de libros. La oferta de la Carrera de Indias pudo
(o no) satisfacer tal encuentro. Las relaciones entre
oferta y demanda son, en este sentido, una tarea
pendiente de análisis con detalle que, creemos, no
puede completarse sin tener presente las condicio-
nes cambiantes de la producción a uno y otro lado
del Atlántico. Las investigaciones se han centrado
más en el tráfico, en los puertos, el comercio, la na-
vegación, etcétera (Rueda, 2005). En concreto los
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trabajos insisten en la reconstrucción del movi-
miento de navíos con libros, en el volumen del trá-
fico de volúmenes y sus fluctuaciones, tal como se
observa en los trabajos de Gómez, centrados en la
contabilidad de los cajones embarcados en el siglo
XVIII y la interpretación de los totales de libros lle-
gados a territorio novohispano, construyendo una
singular, y discutible, teoría en torno al total de li-
bros que llegaron a México a través de las vías ofi-
ciales de la Carrera de Indias mediante el cálculo de
108 libros por cajón (Gómez, 2007; 2008). El riesgo
es evidente, el libro no tiene por que tener el mis-
mo comportamiento que el resto de mercancías ni,
quizá, podamos estudiarlo al margen de los talleres
de impresión, los negocios de librería y toda la base
económica de precios y monedas que hacen renta-
ble la economía del libro atlántico. Las posibles es-
tructuras diferenciadas de los mercados europeos y
americanos también debieran llamar nuestra aten-
ción, así como las fronteras del negocio (ritmos de
los envíos, límites en cuanto a la distribución de la
mercancía, escasa alfabetización, etcétera) que, en
su conjunto, ofrecen también no pocos elementos
de valoración respecto a la penetración del libro y
la posibilidad de puesta en mercado de los libros re-
mitidos desde los puertos europeos.

Quizá debiéramos preguntarnos con más interés
por la configuración de la relación entre la oferta y
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la demanda, la adecuación de los modelos de nego-
cio a las intereses cambiantes de los lectores, y a la
propia evolución de los potenciales compradores
de libros. El lograr dar con las claves de interpreta-
ción del interés en cada caso resulta una tarea nece-
saria, pues más allá de las redes, de las aduanas, de
los puertos y los arrieros, encontramos lectores a la
expectativa respecto de los libros que llegan y las
noticias sobre novedades. La satisfacción del inte-
rés lector y la orientación, cambiante, de los gustos
también orientarán el mercado y deberemos ser
muy cautelosos en la definición de cada rasgo de es-
tos lectores-consumidores que compran libros. En
este sentido cualquier pista es clave. Estoy pensan-
do en el caso de las deudas pendientes de cobro de
los libreros que nos permiten definir el rostro de
los compradores. El lograr identificar el consumo y
sus características es, por lo tanto, una necesaria
consecuencia del interés general por el circuito del
libro. La investigación en este sentido deviene cua-
litativa y de los cajones y títulos contados pasamos
a seguir los rastros y rostros de lectores concretos
que nos permiten cuestionar las grandes cifras y las
evaluaciones generales. Esta adaptación es un ele-
mento esencial, de los lectores sin definición pasa-
mos, en tal caso, a un interés de detalle que permite
entender el consumo cultural y situar al libro lo-
grando enfocarlo. De este modo el texto con ma-
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yúscula distribuido como oferta adquiere el rasgo
de un texto particular, en manos de un lector con-
creto. El paso es clave para articular correctamente
la mirada sobre los negocios de los libreros y su ca-
pacidad (o no, pues hay casos de todo tipo) para
adaptarse a los cambios, como ocurre con la entra-
da de la novela entre los libros preferidos desde fi-
nales del XVIII. Algunos editores ya vieron tal filón
comercial y, por ejemplo, se dedicaron a reeditar
clásicos del Siglo de Oro en el XVIII para un públi-
co lector refinado, a la par que otros editores euro-
peos vieron un filón de venta en la reedición de las
obras más eruditas. Cada público tendrá, por lo
tanto, una diferente relación con los editores y li-
breros.

Otro aspecto clave relacionado con los potencia-
les lectores-compradores en el circuito comercial es
la adecuación tanto del aspecto tipográfico y los
grabados, así como del contenido textual, a los inte-
reses o expectativas de un grupo de lectores. Esta
correlación está resultando decisiva al integrar los
estudios de bibliografía material con otros aspectos
relacionados con los contenidos y su alteración
para adaptarse a públicos específicos dentro de es-
trategias de venta y difusión que se relacionan con
un consumo de lectura cada vez más extendido.
Nos referimos a estudios específicos sobre los li-
bros de caballería y su difusión hasta bien entrado
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el siglo XVII estudiados por Lucía Megías, a las suel-
tas de comedias y la difusión del teatro leído, a las
cartillas (estudiadas por Infantes, 1998; Infantes y
Martínez Pereira, 2003), las relaciones de sucesos y
el papel que juegan en la articulación política del es-
pacio público, etcétera. En cada caso, los estudios
del comercio y la difusión de estos textos, converti-
dos en auténticos géneros editoriales, resulta una
tarea detectivesca en torno a las motivaciones de
los públicos lectores. El universo tipográfico pasa a
convertirse en una máquina de significar que debe
ser interpretada a la luz de los usos y las prácticas
culturales específicas del mundo hispánico, sin que
sirvan meras trasposiciones de realidades sociocul-
turales diferentes. En estos trabajos se da un intere-
sante desplazamiento de los estudios cuantitativos
hacia los cualitativos, lo cual resulta un comple-
mento y un contrapeso a los estudios de produc-
ción y la mera cuantificación de la distribución en
número de envíos, peso de los libros o número de
cajones embarcados. De hecho, los estudios de
MacKenzie dan unas claves esenciales de la repercu-
sión del lector en la transformación del texto, en las
posibilidades de interpretación y su valor pragmá-
tico para el lector. La relación entre la oferta y la
demanda se convierte en un asunto recíproco de
adaptaciones y cambios. El libro es visto, de este
modo, como un producto editorial que incluye un
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texto y que tiene un autor, lo cual supone en sí mis-
mo un cambio desde el inicio de la imprenta en el
siglo XV, con notables consecuencias de la elabora-
ción textual para el mercado. El libro como objeto
de consumo es, en sí mismo, todo un entramado
ajeno al mundo de la autoría y sometido a reglas de
mercado y consumo simbólico, con efectos senti-
dos y repercusiones notables en el universo cultu-
ral del receptor. El mercado, por esto mismo, es
clave para entender las transformaciones del texto
hasta convertirse en libro impreso, con todo un
complejo entramado paratextual (Cayuela, 1996).

La investigación sobre estos negocios del libro
puede, en cierto modo, renovar los diferentes cam-
pos de trabajo de historia del libro introduciendo
elementos novedosos. La puesta a punto de un tráfi-
co atlántico de libros requería una movilización de
recursos considerable en hombres y dinero. Aunque
también suponía una ocasión para lograr llevar a tie-
rras americanas un modelo cultural completo y tras-
plantarlo con todas las consecuencias. Este fenóme-
no cultural del libro en circulación tiene, por lo
tanto, más vertientes de las meramente económicas
y aunque el libro sea una mercancía embarcada tam-
bién es, sin duda, una pieza clave para la formación
de la colonia. El mundo de saberes y poderes ameri-
canos pudo sustentarse en esta trama de lecturas. El
libro tiene, claro está, numerosas vertientes, pero el
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comercio del libro puede contribuir a resolver algu-
nas de las preguntas básicas en torno a la cultura de
la Colonia y su evolución.

Otros aspectos que esperan un estudio detallado
son la oferta cultural, la delimitación de aficiones
lectoras, los cenáculos cultos o la actividad de la es-
critura y la definición de la autoría, y los problemas
que provienen del espejo del mundo europeo, qui-
zás en coyunturas diferentes, pero no necesaria-
mente opuestas. Las etapas de cambio cultural en
los virreinatos en el mundo moderno, con el co-
mienzo de una época áurea de singular relieve,
plantea conexiones del circuito atlántico de distri-
bución con la literatura, el teatro o las artes plásti-
cas coloniales, alimentadas ampliamente por las
obras que aparecen detalladas en estos estudios.

Apunte final
Esta aproximación incompleta a los enfoques y el
contexto del comercio del libro no ha tenido en
cuenta todos los aspectos posibles, aunque nuestra
intención era mostrar un avance de las líneas de tra-
bajo que consideramos más interesantes. Pretende-
mos poner de relieve la evolución de los trabajos de
historia cultural y social ligados a la producción,
distribución y consumo de textos impresos, con es-
pecial hincapié en la repercusión de los estudios de
la cultura escrita y la lectura, para dar cuenta del
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contexto de los estudios realizados en torno al co-
mercio del libro. Nada está agotado, ni las fuentes,
ni tampoco, en modo alguno, las líneas de interpre-
tación. El debate está servido, con algunas de las
metodologías ya probadas y con los primeros resul-
tados de estudios de comercio de libros disponi-
bles, convendría unificar criterios, plantearse mira-
das cruzadas sobre las distintas realidades
latinoamericanas y plantearse la posibilidad de una
real colaboración en el estudio de las redes, los ne-
gocios de intercambio y los análisis de los libros re-
mitidos, intercambiados o comerciados en el mun-
do americano durante la edad moderna. El modelo
de The colonial book in the Atlantic World (2000) es
un excelente acicate. En un futuro, esperemos que
no muy lejano, una obra semejante podría ofrecer
una imagen de conjunto del tráfico de libros en el
otro Atlántico, el del mundo hispánico. Una obra
de referencia en este sentido resultaría clave, sobre
todo dadas las notables ausencias de estos estudios
de historia del comercio librario con América en
las síntesis elaboradas hasta el momento, como
pueda ser la Historia ilustrada del libro español
(1993) o la excelente Historia de la edición y de la lec-
tura en España: 1472-1914 (2003).
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