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RESU MEN
En este tex to se for mu la una pro pues ta teó ri co-his tó ri ca que per mi te
com pren der el pro ce so me dian te el cual se cons ti tu ye el cam po bi blio te -
co ló gi co. Tal pro pues ta en su as pec to teó ri co se sus ten ta en los con cep -
tos de Ho ri zon te in te gra dor so cial-his tó ri co, cam po de prác ti cas so cia les
e in fraes truc tu ra del cam po. La rea li dad que ex pre san es tos con cep tos se
da de ma ne ra his tó ri ca; por lo que sólo ad quie re todo su ca rác ter ex pli ca -
ti vo el mo de lo teó ri co a tra vés del de sen vol vi mien to his tó ri co del cam po
de prác ti cas. El ejem plo con el que aquí se ilus tra la pro pues ta es el de la
cons ti tu ción del cam po bi blio te co ló gi co es pa ñol du ran te el pe río do de
1898 a 1936.

THEORY AND HISTORY OF THE CONSTITUTION OF  THE FIELD 

OF SPANISH LIBRARY SCIENCE
HÉC TOR GUI LLER MO ALFA RO–LÓPEZ

ABSTRACT
A theoretical-historical proposal is formulated  through which the
process of the constitution of Spanish Library Science may be
understood. The proposal, in its theoretical dimension, is sustained by
concepts from social-historical integration Horizons, social field
practices and field infrastructure.  The reality expressed by these
concepts is revealed as a function of history, for which  the proposed
model only acquires its explicative power through the historical
unfolding of the field practices. The model is illustrated through an
analysis of the constitution of the field of Spanish Library Science
between the years 1898 and 1936.

I

Un re que ri mien to que se deja es cu char cada vez con ma yor fuer za en el te rre no de 
la in ves ti ga ción es el de la pro duc ción del co no ci mien to a par tir de una pla ta for -

ma in ter dis ci pli na ria. Ello ante los ex ce sos y es tre che ces en los que ha caí do el es pe -
cia lis mo. Como sue le ocu rrir, el ex ce so tor na a la vir tud en de fec to. El sa ber es pe cia -
li za do que se cier ne so bre un te rri to rio per fec ta men te aco ta do de la rea li dad ha
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lo gra do una pro fun di za ción an tes no con ce bi da en su co no ci mien to; lo que a su vez
ha pro vo ca do que ese sa ber o dis ci pli na avan ce como una sae ta y se des co nec te de
las otras dis ci pli nas. Pro fun di za ción y so le dad son la vir tud y el de fec to de las dis ci -
pli nas hi pe res pe cia li za das. El in ves ti ga dor que si gue esta sen da que da atra pa do en la
cel da de una vi sión frag men ta da de la rea li dad y de su pro pia ac ti vi dad in ves ti ga do ra, 
lo que, ob via men te, ter mi na dan do como re sul ta do in ves ti ga cio nes que a la par de
pro fun das en su es pe cia li za ción, son li mi ta das en su pers pec ti va. Aun que la ten den -
cia do mi nan te en la ac tua li dad es ha cia la es pe cia li za ción, con vie ne au men tar la ne -
ce si dad de am pliar la mi ra da y así abar car una ma yor can ti dad de as pec tos de la rea li -
dad, lo que se tra du ce en la con jun ción de dis tin tas dis ci pli nas.

Con jun ción que, sin em bar go, ha sido en ten di da en la ma yo ría de los ca sos como
in ter dis ci pli na rie dad o, con otros tér mi nos, adi ción de dis tin tas dis ci pli nas. A una dis -
ci pli na se le agre ga otra sin que nin gu na pier da su per fil pro pio. Esto tra du ci do al
ám bi to prác ti co de las ins ti tu cio nes sig ni fi ca la con gre ga ción de es pe cia lis tas de dis -
tin tas áreas para abor dar una in ves ti ga ción co mún, don de cada uno apor ta la pers -
pec ti va de su dis ci pli na para el co no ci mien to de un ob je to. Así, el ob je to de in ves ti -
ga ción es vis to des de dis tin tos án gu los que a fuer za de ser adi cio na dos su po nen
ofre cer una vi sión glo bal, in te gral de él. En cier to modo esto se lo gra, pero en el fon -
do lo que si gue pre exis tien do es la es pe cia li za ción. Mas es una es pe cia li za ción que se
hace la ilu sión de ha ber es ca pa do de la so le dad o, en el peor de los ca sos (val ga la pa -
ra do ja), de ser una so le dad acom pa ña da. Aquí ca bría pre gun tar ¿a qué se debe esa
su til per se ve ran cia del co no ci mien to es pe cia li za do, qué le per mi te se me jan te me ta -
mor fo sis? ¿qué es lo que im pi de que se pue da ac ce der a un co no ci mien to no in ter -
dis ci pli na rio sino ver da de ra men te mul ti di men sio nal?

La res pues ta, aun que pa rez ca ex ce si va men te den sa, se en cuen tra en la his to ria in -
te lec tual des ple ga da por Oc ci den te. El pro ble ma de la es pe cia li za ción no es sólo de
ín do le epis te mo ló gi ca, tam bién es re sul ta do de un pro yec to in te lec tual en el que Eu -
ro pa (y más am plia men te Oc ci den te) em pe ñó la his to ria mo der na de su ci vi li za ción.
Fue ra del in te rreg no re na cen tis ta, la his to ria eu ro pea está sur ca da por un ra cio na lis -
mo fun da do en un abs trac cio nis mo sim pli fi ca dor que ha pro du ci do el frac cio na -
mien to de la to ta li dad. Al guien que ha re fle xio na do con lu ci dez so bre esto es el pen -
sa dor Edgar Mo rin, quien se ña la que el sub yu ga mien to que ha su fri do Oc ci den te
tie ne que ver el pa ra dig ma de sim pli fi ca ción, mis mo que se ori gi na a par tir de aque llos
prin ci pios del co no ci mien to que se pa ran o des ar ti cu lan las par tes que in te gran la
rea li dad. Esto da lu gar a los prin ci pios de abs trac ción, dis yun ción y re duc ción, cuyo con -
jun to Mo rin de fi ne como el pa ra dig ma de sim pli fi ca ción, pero este pen sa dor in di ca
que quien de he cho for mu ló, aun que sin ese nom bre, el su so di cho pa ra dig ma, fue el
fi ló so fo René Des car tes, quien des ar ti cu ló al su je to pen san te y al ob je to del co no ci -
mien to; es de cir, a la fi lo so fía y a la cien cia. La fi lo so fía car te sia na pos tu la como prin ci -
pio de ver dad a las ideas cla ras y dis tin tas, base del pen sa mien to dis yun ti vo, sec cio na dor. 
Este pa ra dig ma ha di ri gi do al pen sa mien to oc ci den tal mo der no y per mi ti do gran des lo -
gros en cien cia y fi lo so fía, pero ha en ra re ci do la co mu ni ca ción en tre am bas. Peor aún, el
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prin ci pio de dis yun ción ais ló en tre sí a los tres prin ci pa les cam pos del co no ci mien to
cien tí fi co: la fí si ca, la bio lo gía y la cien cia del hom bre, pero el pen sa mien to oc ci den -
tal al bus car re me diar esto cayó en un ex ce so peor:

La úni ca ma ne ra de re me diar esta dis yun ción fue a tra vés de otra sim pli fi -
ca ción: la re duc ción de lo com ple jo a lo sim ple (re duc ción de lo bio ló gi co 
a lo fí si co, de lo hu ma no a lo bio ló gi co). Una hi pe res pe cia li za ción ha bría
aún de des ga rrar y frag men tar el te ji do com ple jo de las rea li da des, para
ha cer cre er que el cor te ar bi tra rio ope ra do so bre lo real era lo real mis mo
[...] Tal co no ci mien to fun da ría su ri gor y su ope ra cio na li dad, ne ce sa ria -
men te, so bre la me di da y el cál cu lo; pero la ma te ma ti za ción y la for ma li -
za ción han de sin te gra do, más y más, a los se res y a los exis ten tes por
con si de rar rea li da des nada más que a las fór mu las y a las ecua cio nes que
go bier nan a las en ti da des cuan ti fi ca das. Fi nal men te, el pen sa mien to sim -
pli fi can te es in ca paz de con ce bir la con jun ción de lo uno y lo múl ti ple
(uni tas mul ti plex). O uni fi ca abs trac ta men te anu lan do la di ver si dad o, por
el con tra rio, yux ta po ne la di ver si dad sin con ce bir la uni dad.1

A lo an te rior Mo rin agre ga que ese pro ce so de sem bo có en la in te li gen cia cie ga –de fi ni -
ción equi va len te a la que dio la Es cue la de Fran kfurt de ra zón ins tru men tal– que “des tru -
ye los con jun tos y las to ta li da des, aís la to dos los ob je tos de sus am bien tes.” Su ce gue ra
ra di ca en su ca pa ci dad de sin te gra do ra. Es una in te li gen cia que por lo an te rior es in ca -
paz de con ce bir las múl ti ples di men sio nes que com po nen y ar ti cu lan la rea li dad. En
suma, es un pen sa mien to sim pli fi ca dor que no pue de abar car la com ple ji dad2 pro pia
de la to ta li dad. Como al ter na ti va Edgar Mo rin pos tu la la sus ti tu ción del “pa ra dig ma
de dis yun ción/re duc ción/uni di men sio na li za ción, por un pa ra dig ma de dis tin -
ción/con jun ción que per mi ta dis tin guir sin des ar ti cu lar, aso ciar sin iden ti fi car o re du -
cir.”3 A esto úl ti mo lo de no mi na Mo rin pa ra dig ma de com ple ji dad, el cual con si de ra como
la vía ne ce sa ria para ci vi li zar ver da de ra men te nues tro co no ci mien to.

Más allá de las po si bi li da des de ins tau rar el pa ra dig ma de com ple ji dad, con todo
lo que ello aca rrea, lo de in te rés aquí es re to mar el aná li sis he cho por Mo rin so bre la
con tra dic ción que atra vie sa el pen sa mien to oc ci den tal y que con du jo al pa ra dig ma
de sim pli fi ca ción: con di ción de po si bi li dad del hi pe res pe cia lis mo. Como se des -
pren de de lo ex pre sa do por el pen sa dor, la es tre cha es pe cia li za ción que do mi na en la 

8   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 13 No. 26 enero/ju nio de 1999

1 E. Mo rin. In tro duc ción al pen sa mien to com ple jo, Bar ce lo na, Ge di sa, 1994, p. 30.
2 “¿Qué es la com ple ji dad? A pri me ra vis ta la com ple ji dad es un te ji do (com ple xus: lo que está te ji do

en con jun to) de cons ti tu yen tes he te ro gé neos in se pa ra ble men te aso cia dos: pre sen ta la pa ra do ja de
lo uno y lo múl ti ple. Al mi rar con más aten ción, la com ple ji dad, es efec ti va men te, el te ji do de even -
tos, ac cio nes, in te rac cio nes, re troac cio nes, de ter mi na cio nes, aza res, que cons ti tu yen nues tro mun -
do fe no mé ni co. Así es que la com ple ji dad se pre sen ta con los ras gos in quie tan tes de lo en re da do,
de lo inex tri ca ble, del de sor den, la am bi güe dad, la in cer ti dum bre... De allí la ne ce si dad, para el co -
no ci mien to, de po ner or den en los fe nó me nos re cha zan do el de sor den, de des car tar lo in cier to, es
de cir, de se lec cio nar los ele men tos de or den y cer ti dum bre, de qui tar am bi güe dad, cla ri fi car, dis tin -
guir, je rar qui zar... pero ta les ope ra cio nes, ne ce sa rias para la in te li gi bi li dad, co rren el ries go de pro -
du cir ce gue ra si eli mi nan a los otros ca rac te res de lo com ple jo; y, efec ti va men te, como ya lo he
in di ca do, nos han vuel to cie gos”. Ibid., p. 32.

3 Ibid., p. 34.



pro duc ción de co no ci mien to no es una mera ten den cia de nues tra épo ca, sino que
res pon de a cla ras lí neas de ten sión que han de ter mi na do his tó ri ca men te el pro yec to
in te lec tual oc ci den tal. Es el peso de un pro yec to his tó ri co —no una moda—, lo que, 
bla so na do por sus lo gros in te lec tua les, le da fuer za y per se ve ran cia al co no ci mien to
es pe cia li za do. Asi mis mo éste es el mo ti vo que hace que cuan do se pre ten de rom per
con la es pe cia li za ción lo que sur ge es una es pe cia li za ción en cu bier ta: la in ter dis ci pli -
na rie dad es la vi sión am plia pero seg men ta da de la rea li dad o, di cho de otra ma ne ra,
es la am plia ción de la uni di men sio na li za ción, que hace la fun ción de es pe jis mo y nos
im pi de ver la rea li dad como un todo con ca te na do y con ti nuo de múl ti ples di men sio -
nes. Esto no im pli ca que el co no ci mien to in ter dis ci pli na rio sea ne ga ti vo; es un paso
ade lan te res pec to a la po bre za del es pe cia lis mo dis yun tor, mas es un paso que debe
con du cir al co no ci mien to mul ti di men sio nal. La adi ción de va rias pers pec ti vas para ac ce -
der a la ob ser va ción glo bal de una di men sión de la rea li dad, des bro za el ca mi no para
una pers pec ti va que pue de com pren der la in te rac ción de va rias di men sio nes de lo
real. Es ne ce sa rio pun tua li zar esto: no exis te un pun to de vis ta om nis cien te que ob -
ser ve la to ta li dad de las di men sio nes de la rea li dad. Pero ello no es una li mi tan te, por
el con tra rio, es –a se me jan za del im pe ra ti vo ca te gó ri co kan tia no– una as pi ra ción
que siem pre tie ne pre sen te la fron te ra de lo im po si ble. Y en cuan to as pi ra ción, ya en
el te rre no de la in ves ti ga ción, po si bi li ta una vi sión más com ple ta del ob je to es tu dia -
do al re cor tar se so bre el fon do de la to ta li dad.

El in ves ti ga dor que fun de (no adi cio na) en su pro pia vi sión múl ti ples dis ci pli nas
para abor dar un ob je to de co no ci mien to, está en dis po si ción de com pren der la mul -
ti di men sio na li dad en que aquél se mue ve, pero tie ne la ple na con cien cia de la im po -
si bi li dad om nia bar ca do ra. Al fun dir se múl ti ples dis ci pli nas den tro de una pers pec ti -
va per so nal se abren sus lí mi tes de co tos ce rra dos de co no ci mien to para exhi bir las
con ti nui da des que en tre ellas pre exis ten; y que se co rres pon den me jor con la con ti -
nui dad de las múl ti ples di men sio nes de la rea li dad. Val ga todo lo an te rior como pro -
le gó me no a la pro pues ta teó ri ca que aquí se ex pon drá para ana li zar la his to ria de la
cons ti tu ción del cam po bi blio te co ló gi co. Pro pues ta sig na da, pues, por la as pi ra ción
a un co no ci mien to mul ti di men sio nal.

II
Las re la ti va men te re cien tes ten den cias se gui das por la cien cia his tó ri ca han abier -

to un am plio es pec tro de po si bi li da des para co no cer el pa sa do a par tir de la uti li za -
ción de con cep tos, teo rías, mé to dos y en fo ques pro ve nien tes de otras dis ci pli nas.
Ello en con so nan cia con el des cu bri mien to de nue vos te rri to rios (ob je tos) de co no -
ci mien to de los cua les hace su his to ria (por ejem plo, la his to ria de la lec tu ra).4 Esta
“re vo lu ción” su fri da por el co no ci mien to his tó ri co ha clau su ra do que se siga ha cien -
do una his to rio gra fía es pe cia li za da sólo ate ni da a sus tra di cio na les su pues tos, lo que
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por ex ten sión tam bién es vá li do para el co no ci mien to que otras dis ci pli nas lle van a
cabo acer ca de su pro pio de sen vol vi mien to his tó ri co. Tra tar la his to ria de una dis ci -
pli na con lle va ob ser var la en su mul ti di men sio nal des plie gue, lo que vie ne a sig ni fi -
car re cu rrir al ins tru men tal de otras dis ci pli nas para rea li zar tal ob ser va ción. Em pe -
ro, la uti li za ción y com bi na ción de esos otros ins tru men ta les no debe in du cir nos a
cre er en la de ri va ción ha cia un sin cre tis mo. Por el con tra rio, re pre sen ta la cons ti tu -
ción de una pro pues ta teó ri ca apro pia da al co no ci mien to his tó ri co de la dis ci pli na
es tu dia da, que para no so tros es la bi blio te co lo gía. Así pues, aquí se ex pon drán los
fun da men tos de un mo de lo teó ri co apro pia do para com pren der el de sen vol vi mien -
to his tó ri co de la bi blio te co lo gía. Mo de lo teó ri co que será ilus tra do con el ejem plo
par ti cu lar de la his to ria del cam po bi blio te co ló gi co es pa ñol.5 Vea mos pri me ro los ele men -
tos cons ti tu ti vos y su ar ti cu la ción del mo de lo en cuan to tal.

Aho ra bien, al re fe rir nos a cam po bi blio te co ló gi co es ta mos de jan do en tre ver una de
las lí neas con cep tua les que apun ta la nues tra pro pues ta teó ri co his tó ri ca: la teo ría so -
cio ló gi ca so bre los cam pos de ha bi tus so cial de Pie rre Bour dieu. Teo ría que cabe se -
ña lar, ha sido de an te ma no cri ba da por mi crí ti ca, con el fin de to mar de ella úni ca -
men te los ele men tos que per mi ten una me jor ex pli ca ción de rea li da des para las que
no fue pen sa da tal teo ría. Bour dieu ela bo ró su teo ría a par tir de la de sa rro lla da rea li -
dad fran ce sa. Ade más los ele men tos que nos apor ta la con cep ción del so ció lo go
fran cés se rán con ju ga dos con otras pro pues tas, como son los prin ci pios que per mi -
ten com pren der el mo vi mien to de lo real, pos tu la dos por el teó ri co del pen sa mien to 
com ple jo Edgar Mo rin. Esto es fi nal men te con jun ta do con ele men tos con cep tua les 
pro pios, de lo que re sul ta en suma una pro pues ta teó ri ca que pre ten de apor tar el ins -
tru men tal con cep tual apro pia do para es tu diar el de sen vol vi mien to his tó ri co del
cam po bi blio te co ló gi co y, más es pe cí fi ca men te, los cam pos bi blio te co ló gi cos na -
cio na les. Co men ce mos, pues, des cri bien do los fun da men tos de la teo ría bour dia na
de los cam pos, a par tir de la de fi ni ción que el pro pio Bour dieu ela bo ra:

En tér mi nos ana lí ti cos, un cam po pue de de fi nir se como una red o con fi -
gu ra ción de re la cio nes ob je ti vas en tre po si cio nes. Es tas po si cio nes se de -
fi nen ob je ti va men te en su exis ten cia y en las de ter mi na cio nes que
im po nen a sus ocu pan tes, ya sean agen tes o ins ti tu cio nes, por su si tua -
ción (si tus) ac tual y po ten cial en la es truc tu ra de la dis tri bu ción de las di fe -
ren tes es pe cies de po der (o de ca pi tal) cuya po se sión im pli ca el ac ce so a
las ga nan cias es pe cí fi cas que es tán en jue go den tro del cam po– y, de paso, 
por sus re la cio nes ob je ti vas con las de más po si cio nes (do mi na ción, su -
bor di na ción, ho mo lo ga ción, et cé te ra.) En las so cie da des al ta men te di fe -
ren cia das, el cos mos so cial está cons ti tui do por el con jun to de es tos
mi cro cos mos so cia les re la ti va men te au tó no mos, es pa cios de re la cio nes
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5 Al re fe rir nos aquí a la bi blio te co lo gía es pa ño la no pa sa mos por alto que para los es pa ño les el tér mi -
no usa do es bi blio te co no mía, el cual en tra ña al gu nas con no ta cio nes dis tin ti vas, en las que no ahon -
da ré. Por es tar pen sa do este tex to des de la pers pec ti va la ti no ame ri ca na se em plea el tér mi no
bi blio te co lo gía.



ob je ti vas que for man la base de una ló gi ca y una ne ce si dad es pe cí fi cas,
que son irre duc ti bles a las que ri gen los de más cam pos.6

De las pa la bras su pra ci ta das se de du ce que un cam po es el es pa cio que ocu pa una
se rie de par ti ci pan tes en él, por me dia ción de los ha bi tus que lle van a cabo. El so ció -
lo go fran cés in di ca, en otra par te, que ese es pa cio pue de ana li zar se in de pen dien te -
men te de sus ocu pan tes, pues lo que im por ta es el mo vi mien to re la cio nal en tre las
po si cio nes, y no las ca rac te rís ti cas (gus tos, per so na li dad, et cé te ra) de los par ti ci pan -
tes. Lo que pone en mar cha la di ná mi ca del cam po es la po se sión de un ca pi tal es pe -
cí fi co, no re du ci ble sólo a lo eco nó mi co; pue de ser un ca pi tal de co no ci mien to o
sim bó li co. Quie nes com pi ten por su po se sión de ben es tar do ta dos de un ha bi tus,
esto es, una ac ti vi dad que es sín te sis de co no ci mien tos, cre en cias, téc ni cas, en una
sola pa la bra, es el “ofi cio”. La lu cha por el ca pi tal da lu gar a una re la ción o ten sión de
fuer zas en tre los agen tes o ins ti tu cio nes que in ter vie nen en la pug na, la cual dis pa ra
el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma (po seí da por la au to ri dad del cam po) en aras de 
la con ser va ción de la es truc tu ra de dis tri bu ción del ca pi tal es pe cí fi co.

Quie nes mo no po li zan el ca pi tal es pe cí fi co se orien tan ha cia es tra te gias de con -
ser va ción y de de fen sa de la or to do xia. Por su par te, aque llos que dis po nen de me -
nos ca pi tal sue len ser los más jó ve nes, los re cién lle ga dos al cam po, quie nes se orien -
tan a la uti li za ción de es tra te gias de sub ver sión, de he te ro do xia. Ante la he te ro do xia
los gru pos do mi nan tes del cam po se ven for za dos a: “[...] pro du cir el dis cur so de -
fen si vo de la or to do xia.”7 To dos los par ti ci pan tes com pro me ti dos con un cam po
tie nen una can ti dad de in te re ses co mu nes, que fa vo re cen una com pli ci dad im plí ci ta
en to dos los an ta go nis mos. La com pli ci dad con tri bu ye a la re pro duc ción del jue go.
Por lo mis mo las es tra te gias de sub ver sión en que se em pe ñan los nue vos, los as pi -
ran tes, de ben per ma ne cer den tro de cier tos lí mi tes para no des truir el jue go y, por
tan to, el cam po. Son re vo lu cio nes “li mi ta das, par cia les” que no po nen en tela de jui -
cio la axio má ti ca fun da men tal so bre la que se eri ge el cam po.

Con for me un cam po se con so li da bro ta un cuer po de con ser va do res: “[...] toda
esta gen te que está com pro me ti da con la con ser va ción de lo que se pro du ce en el
cam po, su in te rés es con ser var y con ser var se con ser van do.”8 Ello de no ta la im pron -
ta de la his to ria en el cam po y en la obra pro du ci da en él. El pa sa do, que ac túa tan to
en el de sen vol vi mien to del cam po como en la ges ta ción de la obra, se con vier te en
coto ce rra do de los con ser va do res: his to ria do res, bió gra fos y ar chi vis tas. Asi mis mo
la es truc tu ra de la obra es cris ta li za da con ser va do ra men te por la hor da de exé ge tas,
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6 P. Bour dieu y J. D. Wacquant, Loïe. Res pues tas por una an tro po lo gía re fle xi va, Mé xi co, Gri jal bo, 1995,
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7 P. Bour dieu. “Al gu nas pro pie da des de los cam pos” en So cio lo gía y cul tu ra, Mé xi co, CONACULTA,
1990, p. 137.
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co men ta do res, fi ló lo gos, in ter pre tes, et cé te ra, quie nes jus ti fi can su exis ten cia con la
cre en cia de que son los úni cos ca pa ci ta dos para de sen tra ñar el pa sa do y dar ex pli ca -
ción de la obra cer ti fi can do el va lor que se le atri bu ye.

Lí neas atrás se hizo men ción del muy per so nal con cep to de Bour dieu el ha bi tus,
pre ci se mos aho ra su de fi ni ción. El prin ci pio de las es tra te gias im plí ci tas en él no res -
pon de a un mero cál cu lo cí ni co: “Cuan do la gen te pue de li mi tar se a de jar ac tuar su
ha bi tus para obe de cer a la ne ce si dad in ma nen te del cam po y sa tis fa cer las ne ce si da -
des ins cri tas en él, en nin gún mo men to sien te que está cum plien do un de ber y aún
me nos que bus ca la ma xi mi za ción del pro ve cho (es pe cí fi co). Así, tie ne la ga nan cia
de ver se y ser vis ta como per so na per fec ta men te de sin te re sa da.”9 El ha bi tus de cada
in di vi duo o gru po bus ca im po ner se en el cam po, pero mos trán do se a tra vés de la
pan ta lla sim bó li ca del de sin te rés. Al en cu brir se sim bó li ca men te el in te rés se fa ci li ta
el res pe to ha cia las re glas es ta ble ci das del jue go, ha cien do que el cam po siga per vi -
vien do –en ter mi no lo gía de Nor bert Elias– como ar mo nía de ten sio nes que se cie rra so -
bre sí mis mo ha cién do se au tó no mo, lo que eva de el error de aque llas teo rías so cia les 
que con ci ben a los cam pos como es truc tu ras epi fe no mé ni cas de la base eco nó mi ca.
Sin em bar go, no pue de sos la yar se que la teo ría de Pie rre Bour dieu tie ne la li mi tan te
de cen trar se casi con ex clu si vi dad en la di ná mi ca re la cio nal y la au to no mía in ter na de 
cada cam po, con es pe cial aten ción en el cam po cul tu ral, por lo que no se ve pre ci sa -
da a ela bo rar prin ci pios ex pli ca ti vos de la di ná mi ca in te rre la cio nal de los di ver sos
cam pos. Bour dieu da como su pues to esta úl ti ma di ná mi ca, pero sin fun da men tar la
teó ri ca men te, lo que fi nal men te vie ne a par cia li zar sus apor tes.

Fun da men tar el mo vi mien to in te rac ti vo de los dis tin tos cam pos nos ayu da a
com pren der lo que de fi no como el Ho ri zon te in te gra dor so cial his tó ri co, lla ma do así por -
que in te gra la to ta li dad de los cam pos de prác ti cas que pro du ce una so cie dad en un
mo men to his tó ri co de ter mi na do. Así te ne mos, por un lado, la uni dad de la to ta li -
dad: el Ho ri zon te in te gra dor; y, por el otro, te ne mos lo múl ti ple: los cam pos de prác -
ti cas. En tre es tos dos ám bi tos se da el mo vi mien to que va de lo uno a lo múl ti ple y,
en sen ti do con tra rio, de lo múl ti ple a lo uno, pro pio de la com ple ji dad de lo real,
como enun cia Edgar Mo rin. Una con cep ción de se me jan te ín do le nos per mi te en -
ten der, por ejem plo, cómo el cam po bi blio te co ló gi co tie ne una di ná mi ca in te rior,
que a su vez re per cu te en los de más cam pos de prác ti cas, los cua les asi mis mo re per -
cu ten en el cam po bi blio te co ló gi co. Se me jan te di ná mi ca en tre los cam pos con for -
ma al Ho ri zon te in te gra dor, el que a su vez in flu ye en la cons ti tu ción del cam po bi -
blio te co ló gi co (y, ob via men te, en cada uno de los de más cam pos) en un ci clo
inin te rrum pi do, per ma nen te. De lo an te rior se de du ce que ca re ce de sen ti do se ña lar
cuál es la cau sa y cuál el efec to, o cuál es lo de ter mi nan te y cuál lo de ter mi na do en tre el
cam po y el Ho ri zon te in te gra dor. Lo im por tan te es tri ba en dis cer nir cuá les son los
prin ci pios que per mi ten com pren der la di ná mi ca que rige los cam pos. Quien pos tu ló
los prin ci pios que, sin que tal haya sido su fi na li dad, pue den ayu dar nos a com pren der

12   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 13 No. 26 enero/ju nio de 1999

9 Ibid., p. 144.



esa di ná mi ca es Edgar Mo rin. Ta les prin ci pios que mues tran el mo vi mien to de lo
real son: dia ló gi co, de re cur sión or ga ni za cio nal y ho lo gra má ti co. En sus pro pias pa la bras:

El prin ci pio dia ló gi co nos per mi te man te ner la dua li dad en el seno de la
uni dad. Aso cia dos tér mi nos a la vez com ple men ta rios y an ta go nis tas. El
se gun do prin ci pio es el de re cur si vi dad or ga ni za cio nal. Para dar le sig ni fi -
ca do a este tér mi no, yo uti li zo el pro ce so del re mo li no. Cada mo men to
del re mo li no es pro du ci do y, al mis mo tiem po, es pro duc tor. Un pro ce so
re cur si vo es aquel en el cual los pro duc tos y los efec tos son, al mis mo
tiem po, cau sas y pro duc to res de aque llo que los pro du ce [...] El ter cer
prin ci pio es el prin ci pio ho lo gra má ti co. En un ho lo gra ma fí si co, el me -
nor pun to de la ima gen del ho lo gra ma con tie ne la casi to ta li dad de la in -
for ma ción del ob je to re pre sen ta do. No so la men te la par te está en el todo, 
sino que el todo está en la par te.10

Los tres prin ci pios nos brin dan, pues, ex pli ca ción del mo vi mien to que va de lo
uno a lo múl ti ple y vi ce ver sa. Con ca te na ción de mo vi mien to que Mo rin con cep tua -
li za como la uni tas mul ti plex: la uni dad de lo múl ti ple. Al con ju gar lo que se tomó de la
teo ría de Bour dieu con los prin ci pios enun cia dos por Mo rin, se pue de de du cir que
dia ló gi ca men te los cam pos son an ta go nis tas de bi do a las mar ca das di fe ren cias ex -
ter nas de sus res pec ti vos ha bi tus, pero se com ple men tan por que obe de cen a la ley ge -
ne ral que rige los cam pos11 y que tien de un ca mi no en tre prác ti cas di fe ren tes. Lo an -
te rior hace que por re cur sión, las prác ti cas (ha bi tus) de un cam po afec ten a las
prác ti cas de los otros cam pos, que si mul tá nea men te re troac túan so bre aque llas. Ho -
lo gra má ti ca men te en cada cam po y, por con si guien te, en sus co rres pon dien tes prác -
ti cas, está con te ni da la casi in te gri dad de la in for ma ción (men ta li dad, ideas, cre en -
cias, ideo lo gía, et cé te ra) que cohe sio na a to dos los cam pos y que, a fi nal de cuen tas,
es el es la bón que con ca te na al Ho ri zon te in te gra dor so cial his tó ri co. Todo esto nos
cla ri fi ca cómo es que en cada una de las prác ti cas de los dis tin tos cam pos está con te -
ni da la to ta li dad del Ho ri zon te in te gra dor, al mis mo tiem po que cada prác ti ca ins cri -
be sus for mas en esa to ta li dad, con lo que se con fir ma la uni tas mul ti plex. Cabe se ña lar 
que los tres prin ci pios se en cuen tran in ter co nec ta dos, que en cada uno con cu rren
los otros, y que no ac túan por se pa ra do ni en so li ta rio.

El Ho ri zon te in te gra dor y los cam pos de prác ti cas es pe cí fi cas no son rea li da des in -
mu ta bles ni uni di men sio na les, esto es, que de ben de con ce bir se a par tir de con tex tos
con cre tos, his tó ri cos, por lo que se ajus tan de acuer do con las ca rac te rís ti cas pro pias
de esos con tex tos. Cog nos ci ti va men te, por ejem plo, el Ho ri zon te in te gra dor pue de
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ser con ce bi do como to ta li dad con ti nen tal en un mo men to o épo ca de ter mi na da. La
fle xi bi li dad del con cep to pue de ha cer lo más res trin gi do, lo que nos per mi te con ce -
bir como to ta li dad ya no a un con ti nen te (p. e., Eu ro pa) sino a un país (p. e., Es pa ña). 
Te ne mos así el Ho ri zon te in te gra dor so cial his tó ri co es pa ñol, que de he cho es el que 
aquí con si de ro. La to ta li dad se en cuen tra, por con si guien te, tran si da de re la ti vi dad, y 
ésta es pro duc to del olea je de la his to ria.

La his to ri ci dad del Ho ri zon te in te gra dor ra di ca en una do ble di men sión: es pro -
duc to de un con tex to (mo men to) es pe cí fi co y a la vez re fle ja el pa sa do (de ve nir his -
tó ri co) de ese con tex to. Es esta dua li dad la que par ti cu la ri za y dis tin gue a un Ho ri -
zon te in te gra dor de otro. El con tex to es ám bi to de in te rac ción de los di ver sos
cam pos de prác ti cas so cia les. Las prác ti cas y sus res pec ti vos cam pos de des plie gue
son re sul ta do de un lar go y com ple jo de sen vol vi mien to his tó ri co. Hay que sub ra yar
aquí la dis tin ción que hago en tre ha bi tus y prác ti ca so cial: el pri me ro es la ac ti vi dad
con cre ta que lle van a cabo los in te gran tes de un cam po, prin ci pal men te en la fase de
au to no mía, mien tras que la se gun da es con si de ra da como el vo lu men glo bal y, por
con si guien te, abs trac to de las ac ti vi da des con cre tas o ha bi tus que se dan en la in te gri -
dad del cam po; esto es lo que debe en ten der se cuan do se ha bla del cam po de prác ti -
ca bi blio te co ló gi ca. Prác ti ca que ade más se des do bla en la di ná mi ca del cam po en
par cial y glo bal. Cuan do un cam po como el bi blio te co ló gi co lle ga a su com ple ta au -
to no mía es que se ha dado la con jun ción de una se rie de fac to res que se pre sen tan a
tra vés del tiem po y que al can zan su ple ni tud en un mo men to de ter mi na do. Mas toda 
esa his to ria si gue ha cién do se pre sen te una y otra vez en cada una de las eta pas de for -
ma ción del cam po, así como en su fase de au to no mía. El pa sa do acom pa ña el pre -
sen te de cada prác ti ca y su co rres pon dien te cam po, es, en úl ti ma ins tan cia, des de ahí
de don de mana la his to ri ci dad del Ho ri zon te in te gra dor. Es tu diar, pues, un Ho ri -
zon te in te gra dor en tra ña por ne ce si dad re mon tar se a su es pe ci fi ci dad y a la his to ria
que lo re co rre.

Por otra par te, en la su cin ta ex po si ción que se hizo de la teo ría de Pie rre Bour dieu
se mos tra ba la es truc tu ra de los cam pos cuan do es tán cla ra men te es ta tui dos y son
au tó no mos. Ello se debe a que en sus obras Pie rre Bour dieu cen tra su aten ción en la
eta pa de au to no mía de los cam pos que es tu dia. Le in te re sa prin ci pal men te la evo lu -
ción de la eta pa de au to no mía, lo cual tie ne la vir tud de evi den ciar con pre ci sión las
le yes ge ne ra les que ri gen a los cam pos, y la que asi mis mo da pau ta para com pren der
sus es pe ci fi ci da des. Mas esto deja fue ra de foco la fase pre via: la de cons ti tu ción de los
cam pos, fase que es con di ción de po si bi li dad de la au to no mía. Tal fase se ca rac te ri za 
por la con for ma ción de lo que de fi no como la in fraes truc tu ra del cam po, que es el re sul -
ta do del acer ca mien to de va rias prác ti cas par cia les que, al con ju gar se, ge ne ran la prác ti ca 
glo bal del cam po. Glo ba li dad que que da per fec ta men te es ta tui da cuan do el cam po
al can za su au to no mía. Las prác ti cas par cia les que in te gran la in fraes truc tu ra no
ne ce sa ria men te tie nen el mis mo gra do de de sa rro llo (au to de fi ni ción), al gu na pue de
ha ber al can za do un ma yor gra do de de pu ra ción que las otras, lo cual no debe in ter -
pre tar se como de se qui li brio o re za go por par te de es tas úl ti mas. Lo im por tan te es
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la con jun ción que se da en tre ellas a par tir de sus res pec ti vas fun cio nes. Vea mos esto 
con más de ta lle.

La ex pan sión del co no ci mien to y con él de mul ti tud de dis ci pli nas re gio na li za das
con du jo a la pro li fe ra ción de pe que ños or bes, los que como efec to del in trin ca do
mo vi mien to de la mo der ni dad aca ban cons ti tu yén do se como cam pos de prác ti cas
es pe cí fi cas so cia les que pau la ti na men te se en ca mi nan a la au to no mía y dan lu gar a la
to ta li dad como Ho ri zon te in te gra dor (de los cam pos de prác ti cas) so cial his tó ri co.
Pero como la mis ma na tu ra le za de la mo der ni dad pro du ce a un in de te ni ble mo vi -
mien to de es pe cia li za ción, van ges tán do se nue vos cam pos de prác ti cas so cia les, al
mis mo tiem po que se da el des pren di mien to de prác ti cas que an tes par ti ci pa ban de
la di ná mi ca de otros cam pos. Esto úl ti mo en cuen tra su cau sa en dos mo vi mien tos:
pri me ro su ce de que el cam po al que pre via men te per te ne cían ta les prác ti cas se ha re -
con fi gu ra do; esto es, que ha se gui do una nue va orien ta ción, muy pro ba ble men te ha -
cia una ma yor es pe cia li za ción que ya no les da ca bi da. Se gun do: han sur gi do nue vas
ne ce si da des so cia les a par tir de la ace le ra ción del cam bio his tó ri co, lo cual hace que
se des ga jen prác ti cas de di ver sos cam pos que bus can por su cuen ta sa tis fa cer la de -
man da de esas ne ce si da des. Como es de su po ner am bos mo vi mien tos pue den ser
com ple men ta rios.

Las prác ti cas des pren di das de otros cam pos tien den a con jun tar se en la me di da que de pu ran y
de fi nen su fun ción. De he cho las se me jan zas y con tac tos que se dan en tre sus fun cio nes cons ti tu yen la
“fuer za mag né ti ca” que tien de a con jun tar las, para con for mar la in fraes truc tu ra de un cam po en
vías de cons ti tu ción. Cam po que se en cuen tra en el um bral de su au to no mía cuan do su
di ná mi ca da lu gar a la ela bo ra ción del dis cur so, en el que que da co di fi ca do el co no ci -
mien to pro pio del cam po a ni vel tan to prag má ti co como teó ri co. De he cho las prác -
ti cas de los cam pos son prác ti cas dis cur si vas ar ti cu la das por prin ci pios ra cio na les. Y es
la ra cio na li dad im plí ci ta en las prác ti cas la que, con for me el cam po va cons ti tu yén -
do se y acu mu lan do co no ci mien tos e his to ri ci dad, crea el dis cur so, que fi nal men te
da ra zón de la mis ma prác ti ca y, por ende, del cam po. Em pe ro, el dis cur so ge ne ra do
por el cam po deja gra dual men te la sen da de lo alea to rio para tran si tar por la ave ni da
de la nor ma li za ción axio má ti ca, como ex pli ca Luis Vi llo ro:

Con todo, el re sul ta do de esa ac ti vi dad se fija en un dis cur so, esto es, en un
con jun to de enun cia dos en la za dos en tre sí en un or den o en un sis te ma.
La re fle xión que da apre sa da, de te ni da en pro po si cio nes con clu yen tes: se
ex pre sa en un con jun to de te sis, que pue den pro po ner se a la acep ta ción o
al re cha zo del otro. El dis cur so [...] fi ja do en cláu su las, de fi ni cio nes, pre -
mi sas, con clu sio nes, se in de pen di za de la ac ti vi dad ra cio nal que lo pro du -
jo; ob je ti va do, se da por un pro duc to aca ba do de la ra zón. Ya no sir ve
sólo para co mu ni car el ca mi no de la ra zón en un pro ce so in qui si ti vo, sino 
para ex pre sar un con jun to de cre en cias que pue den o no com par tir se.12
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Cuan do acon te ce esto que in di ca Vi llo ro es por que so bre el dis cur so se cier nen
los me ca nis mos y es tra te gias que bus can con tro lar lo. Ta les me dia ti za cio nes aca ban
por con fe rir le el sta tus de dis ci pli na cog nos ci ti va, como lo pone en evi den cia Mi chel
Fou cault: “La dis ci pli na es un prin ci pio de con trol de la pro duc ción del dis cur so.
Ella le fija sus lí mi tes por el jue go de una iden ti dad que tie ne la for ma de una reac tua -
li za ción per ma nen te de las re glas.”13 La ins tau ra ción de la dis ci pli na con so li da y le gi -
ti ma cog nos ci ti va men te al cam po. Asi mis mo, en el dis cur so idio sin crá ti co (esto es,
el se que pro du ce por la di ná mi ca pro pia del cam po, y no el que es pro duc to de im -
por ta ción y que se ex tra po la al con tex to na cio nal) se agi ta la ideo lo gía que cohe sio na 
al cam po. Con for me el cam po va cons ti tu yén do se ini cia su in te rac ción con los de -
más cam pos, res pon de a la di ná mi ca que és tos pro du cen so bre él y él, a su vez, re per -
cu te en los otros, como nos lo ex pli can los prin ci pios dia ló gi co, de re cur sión or ga ni -
za cio nal y ho lo gra má ti co. El cam po au to no mi za do se trans fi gu ra en dis ci pli na y por
de re cho pro pio se hace de un lu gar en el Ho ri zon te in te gra dor so cial his tó ri co; a la
par que res pon de a la in fluen cia del Ho ri zon te in te gra dor so bre él. Den tro de esta
ló gi ca de los cam pos no pue de ha blar se, por tan to, de re za go de un cam po res pec to
a los de más cuan do per te ne cen a un Ho ri zon te in te gra dor co mún per fec ta men te
aco ta do.

III
El cam po bi blio te co ló gi co –en su eta pa cien tí fi ca– es una con fi gu ra ción re cien te, 

data de me dia dos del si glo XIX, cuyo mo men to de ci si vo de cons ti tu ción fue la apa ri -
ción de las bi blio te cas pú bli cas en los paí ses an glo sa jo nes.14

En esta evo lu ción pa re ce que hay una ni mi dad en ad mi tir que el mo men to de ci si -
vo es la apa ri ción de la bi blio te ca pú bli ca en el mun do an glo sa jón, lo que acon te ce a
me dia dos del si glo XIX”. Lui sa Ore ra Ore ra, (edit.), Ma nual de Bi blio te co no mía, Ma -
drid, Sín te sis, 1997, p. 24. Este mo vi mien to se dio más tar día men te en Es pa ña (in -
clu yen do His pa noa mé ri ca); de he cho es has ta fin de esa cen tu ria cuan do se da de
ma ne ra fir me la cons ti tu ción del cam po bi blio te co ló gi co, es de cir, el mo men to en
que co mien za la de pu ra ción e in te rre la ción de los ele men tos que com po nen la in -
fraes truc tu ra bi blio te co ló gi ca es pa ño la. El as cen so de la II Re pú bli ca mar ca el ini cio
de la au to no mía del cam po bi blio te co ló gi co. Con una de li mi ta ción no exen ta de
sim bo lis mo his tó ri co pue de ubi car se el pe rio do de la cons ti tu ción del cam po bi blio -
te co ló gi co his pa no en tre 1898 y1931, y el de su au to no mía de 1931 a 1936. La im -
por tan cia del año de 1898 ra di ca en la pér di da de las úl ti mas co lo nias de Es pa ña Cuba,
Puer to Rico y Fi li pi nas— fren te a los Es ta dos Uni dos, con lo que que da ba to tal men te 
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ce rra do su ci clo im pe rial. La efe mé ri de fue in mor ta li za da por los es pa ño les con el
tre men dis ta ca li fi ca ti vo de “El De sas tre”. Por su lado, 1936 es el año de la de rro ta de 
la II Re pú bli ca ante las fuer zas fas cis tas de Fran cis co Fran co. Pe rio do, pues, de ace -
le ra ción de la his to ria de Es pa ña y que afec tó a to das sus es truc tu ras so cia les y que,
por con si guien te, re per cu tió en to dos los cam pos de prác ti cas. En lo fun da men tal el
pe rio do en el que me cen tra ré para ilus trar la pro pues ta teó ri co his tó ri ca an tes ex -
pues ta es el de la cons ti tu ción del cam po bi blio te co ló gi co his pa no 1898- 1931; so bre 
la fase del ini cio de au to no mía sólo se ha rán al gu nas re fe ren cias. Tam bién cabe de cir 
que al in di car como cen tro de aten ción ese pe rio do no sig ni fi ca que ex clu ya mos re -
fe ren cias a eta pas an te rio res. Las dos prác ti cas de la in fraes truc tu ra ele gi das para ha -
cer su se gui mien to son la or ga ni za ción bi blio te ca ria y la so cie dad lec to ra. Se guir el
de sen vol vi mien to au to de fi ni to rio de am bas prác ti cas nos da la pau ta para com pren -
der cómo el cam po bi blio te co ló gi co fue cons ti tu yén do se has ta de sem bo car en la au -
to no mía, la cual fue trun ca da por la gue rra ci vil. Asi mis mo se mos tra rá el im por tan te 
pa pel que ha ju ga do la ideo lo gía en este pro ce so.

En el si glo XIX Es pa ña fue arras tra da por las iner cias del par ti cu la ris mo, que die -
ron cau ce a in ter mi na bles con flic tos e ines ta bi li dad, y ahon da ron las con tra dic cio -
nes que sur ca ban los di ver sos cam pos de prác ti cas so cia les. Lo cual como era de es -
pe rar mar có la orien ta ción del Ho ri zon te in te gra dor. Para la se gun da mi tad de la
cen tu ria esas con tra dic cio nes pre lu dia ban los cam bios del si guien te si glo:

Des de 1874 has ta la eta pa 1890- 1898, el sis te ma so cial es pa ñol se con fi -
gu ra como un con jun to re gre si va men te es tra ti fi ca do, do ta do de es ca sa o
nula pro mo ción so cial in ter na se gún los es tra tos, pro cli ve en con se cuen -
cia a con flic tos cla sis tas en los cua les la am bi güe dad del tipo de do mi na -
ción coe xis ten cia de su per vi ven cias es ta men ta les con re la cio nes pseu do
o se mi- mo der nas de ra cio na li za ción in dus trial– des vir túa la na tu ra le za de 
los mis mos y os cu re ce su sen ti do lle ván do los a un ca tas tro fis mo pa ra li za -
dor y ex tre mis ta cuan do se ha cen pa ten tes. Son con flic tos en de fi ni ti va
de las fa ses pre vias in me dia tas al pri mer es ta dio del trán si to de la so cie dad 
es ta men tal a la so cie dad de cla ses. Es ta dio du ran te el cual las ten sio nes
so cia les en cuen tran un apa ren te ni vel de es tan ca mien to que en rea li dad
pre lu dia la fase pos te rior, ésta ya pre pa ra da para de sa rro llar un in ci pien te
cam bio cua li ta ti vo.15

En me dio del con flic ti vo par ti cu la ris mo en tre re gio nes, cla ses so cia les, gru pos,
par ti dos po lí ti cos e in di vi duos, va dán do se el as cen so y con so li da ción de la bur gue -
sía (que den tro de la or ga ni za ción his pa na de ci mo nó ni ca se cons ti tu ye como cla se
me dia) ha cia la toma del po der, el que con quis ta en 1868 su fac ción re pu bli ca na fe -
de ral con la lla ma da “Glo rio sa re vo lu ción”, e ins tau ra la I Re pú bli ca. De esta ma ne ra 
la bur gue sía mar ca con su im pron ta de cla se a la so cie dad es pa ño la, lo cual asi mis mo
que da de ma ni fies to en la in te gri dad de los cam pos de prác ti cas. La bur gue sía se
con vier te en el gru po as pi ran te a in gre sar en los cam pos para ha cer se de su do mi nio.
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15 Mi guel Mar tí nez Cua dra do. La bur gue sía con ser va do ra (1874-1931). His to ria de Es pa ña Al fa gua ra VI ,
Ma drid, Alian za Uni ver si dad, pp. 343-344.



Como cla se so cial en as cen so, es la que se plan tea de for ma más acu cian te el pro ble -
ma que frac tu ra a su pro pia cir cuns tan cia: la de ca den cia es pa ño la, para en con trar le
una so lu ción que con vi nie ra a sus ca rac te rís ti cas de cla se so cial. Para ello le fue ne ce -
sa rio ar ti cu lar una ideo lo gía que la le gi ti ma ra: una ideo lo gía que le per mi tie ra re o -
rien tar el Ho ri zon te in te gra dor so cial his tó ri co, pen du lan do del par ti cu la ris mo ha -
cia la in cor po ra ción y el con sen so so cial (pri ma cía de la vo lun tad ge ne ral so bre la
vo lun tad pri va da), pla ta for ma para sa lir de la de ca den cia. Esa ideo lo gía fue el krau -
sis mo, un os cu ro sis te ma fi lo só fi co ale mán crea do por Karl Chris tian Frie drich
Krau se (1781- 1832), que tuvo una si gi lo sa di fu sión en el país de su crea dor. Más te -
nue fue aún su in fluen cia en otros paí ses eu ro peos, pero en Es pa ña al can zó un no ta -
ble arrai go y se con vir tió en un re mo ve dor de es truc tu ras es cle ro sa das y, por ende,
de los cam pos de prác ti cas so cia les. El in tro duc tor del krau sis mo en Es pa ña fue Ju -
lián Sanz del Río (1817- 1869).

Cuan do una fi lo so fía ori gi na da en un país de sa rro lla do es im por ta da a un país
me nos de sa rro lla do se hace bajo cier tas con di cio nes, en tre las que no ne ce sa ria men -
te se en cuen tran los es plen do res que la ava lan como una fi lo so fía ri gu ro sa y ver da -
de ra. Es con je tu ra ble que para su elec ción cuen te más su ori gen me tro po li ta no que
su gran de za in trín se ca; lo im por tan te es que la fi lo so fía ele gi da res pon da me jor a la
es pe ci fi ci dad del con tex to al que es in cor po ra da, con lo que pasa a cum plir (apar te
de fun cio nes epis te mo ló gi cas, éti cas, et cé te ra) el pa pel de ins tru men to ideo ló gi co.
Aho ra bien, no se en tien da la ideo lo gía sólo de ma ne ra ne ga ti va: como fal sa con cien cia,
tam bién tie ne una di men sión afir ma ti va: es cohe sio na do ra del Ho ri zon te in te gra dor 
so cial his tó ri co, aun que, ob via men te a par tir de los in te re ses de una cla se so cial par -
ti cu lar. La cla se so cial im por ta da por el krau sis mo a Es pa ña es la bur gue sía li be ral,
por me dia ción de su aban de ra do in te lec tual, Ju lián Sanz del Río.

A lo lar go del ma gis te rio de Sanz del Río se dio la lu cha del krau sis mo por im po -
ner se a las de más ma ni fes ta cio nes ideo ló gi cas que im pe ra ban en el mo men to. Cuan -
do su in tro duc tor en la pe nín su la fa lle ce en 1869, el krau sis mo ya ha lo gra do con so li -
dar se. No es gra tui to que ello coin ci da con el es ta ble ci mien to de la I Re pú bli ca
(1868). Esta pri me ra fase de la doc tri na se clau su ra con el ad ve ni mien to de la Res tau -
ra ción; la se gun da fase al can zó a pro lon gar se has ta los al bo res de la II Re pú bli ca:

Se ría con ve nien te dis tin guir dos eta pas en la his to ria y de sa rro llo del
krau sis mo es pa ñol: la que se ex tien de des de 1854 (Re vo lu ción de ju lio)
has ta 1874 (Res tau ra ción), a la que po dría mos de no mi nar pri me ra ge ne ra -
ción krau sis ta, y la que tien de su arco en tre 1874 y 1931, la lla ma da ge ne ra ción 
“ins ti tu cio na lis ta”, di ri gi da por Gi ner pri me ro, lue go por M. B. Cossío.16

A par tir de los cam pos cul tu ral y edu ca ti vo, los krau sis tas pro yec tan su pro gra ma
ideo ló gi co re no va dor a los de más cam pos de prác ti cas so cia les. Re cor de mos los prin -
ci pios pos tu la dos por Edgar Mo rin: dia ló gi co, de re cur sión or ga ni za cio nal y ho lo gra -
má ti co, que evi den cian cómo las prác ti cas de un cam po re per cu ten en las prác ti cas de
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16 K. Ch. F. Krau se. Ideal de la hu ma ni dad para la vida, Bar ce lo na, Pla ne ta—De Agos ti ni, 1996, In tro -
duc ción Ale gre y Go rri, An to nio, p. 24.



otros cam pos. Así, la prác ti ca cul tu ral y edu ca ti va de los krau sis tas re per cu tió en di -
ver sos cam pos. Re no var esos dos men cio na dos cam pos para que ma yo res ca pas de
la po bla ción tu vie ran ac ce so a ellos fue la gran meta krau sis ta (bur gue sa li be ral). La
re no va ción cul tu ral co men zó a dar sus me jo res fru tos con la fa mo sa ge ne ra ción del
98, in te gra da por un gru po de in te lec tua les de ter mi nan tes for ma dos en el cli ma
krau sis ta. Esta trans for ma ción al can zó su es plen dor con la ge ne ra ción del 31; en
tor no a tal ge ne ra ción se ges ta el pe rio do con si de ra do como una Edad de Pla ta de la
cul tu ra es pa ño la, vis ta al tras luz del Si glo de Oro.

En cuan to a la pro mo ción edu ca ti va, el krau sis mo rea li za su me jor lo gro con la
crea ción de la Ins ti tu ción Li bre de En se ñan za (1876), fun da da por Fran cis co Gi ner
de Los Ríos, dis cí pu lo di lec to de Ju lián Sanz del Río, como una al ter na ti va al res ta -
ble ci mien to de las nor mas tra di cio na les de la en se ñan za del dog ma ca tó li co que lle va 
a cabo la Res tau ra ción. De la Ins ti tu ción Li bre de En se ñan za sa lie ron los cua dros in -
te lec tua les que re con fi gu ra ron di ver sos cam pos de prác ti cas o con tri bu ye ron a la
cons ti tu ción de otros, ade más de ser im pul so res y di ri gen tes de la II Re pú bli ca. De
esta for ma el krau sis mo mar có con su im pron ta ideo ló gi ca los di ver sos cam pos de
prác ti cas. Los cam bios pro du ci dos en los cam pos cul tu ral y edu ca ti vo pro vo ca ron
que se des pren die ran de ellos (y de otros cam pos) va rias prác ti cas, las que con for me
de pu ra ban sus fun cio nes fue ron con jun tán do se y dan do lu gar a la in fraes truc tu ra
so bre la que se eri gió el cam po bi blio te co ló gi co, para lue go en ca mi nar se ha cia la au -
to no mía, la cual que dó plas ma da con el dis cur so en el ám bi to prác ti co de Ma ría Mo -
li ner en su Plan de or ga ni za ción ge ne ral de bi blio te cas, y a ni vel abs trac to con José Or te ga y
Gas set en su Mi sión del bi blio te ca rio. Pero si ga mos aho ra el pro ce so de au to de fi ni ción
de las dos prác ti cas (fase de cons ti tu ción del cam po) que se ña le lí neas atrás: la or ga -
ni za ción bi blio te ca ria y la so cie dad lec to ra.

La or ga ni za ción bi blio te ca ria no es en ten di da aquí ex clu si va men te como or ga ni za -
ción in ter na de las bi blio te cas sino de ma ne ra prin ci pal, como la ar ti cu la ción de las po -
lí ti cas que con du je ron a la crea ción de la red bi blio te ca ria que cu bría al te rri to rio na cio -
nal y cuyo fin era acer car las bi blio te cas a la co lec ti vi dad. Po lí ti cas que fue ron
ges tán do se al com pás de los mo vi mien tos, cam bios y ne ce si da des so cia les. La or ga ni -
za ción bi blio te ca ria en Es pa ña fue re sul ta do de una tar día toma de con cien cia, ha cia el
ini cio del rei na do de Isa bel II en la se gun da mi tad del si glo XIX,17 so bre la ne ce si dad
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17 Esto no quie re de cir que an te rior men te no hu biera exis ti do la preo cu pa ción por crear una or ga ni -
za ción bi blio te ca ria. De he cho es en el si glo XVIII cuan do con el es pí ri tu de la Ilus tra ción se da un
ma yor in te rés por la or ga ni za ción bi blio te ca ria y se bus ca do tar la de fon dos bi blio grá fi cos pro pios
para el pú bli co al que es ta ban des ti na dos. Las So cie da des Eco nó mi cas de Ami gos del País fue ron
las que bus ca ron lle var a cabo este pro yec to que, sin em bar go, tuvo un in flu jo li mi ta do. El pro yec -
to fue re to ma do por los ilus tra dos de las Cor tes de Cá diz (1810), quie nes para sub sa nar la des truc -
ción y el sa queo bi blio grá fi co oca sio na do por la gue rra de in de pen den cia con tra Fran cia, crea ron
una Co mi sión de Bi blio te cas, cuya la bor con sis tía en lo ca li zar y re co ger los fon dos dis per sos de las
bi blio te cas des trui das. Con ese fon do crea ron la Bi blio te ca de Cor tes, que fue or ga ni za da por el bi -
blio te ca rio Bar to lo mé José Ga llar do. A me di da que cre cía la im por tan cia de esta Bi blio te ca. Ga -
llar do la usó como pun ta de lan za para la or ga ni za ción de bi blio te cas pú bli cas, pese a que en tre sus



de pro te ger el pa tri mo nio bi blio grá fi co de la na ción. A este fin obe de cía el de cre to
de 1858 ex pe di do por el mar qués de Cor be ra para ins ta lar la re tí cu la bi blio te ca ria
his pa na:

La or ga ni za ción bi blio te ca ria es pa ño la sur gió, pues, para con ser var el pa -
tri mo nio do cu men tal y bi blio grá fi co de la na ción, que con te nía, se gún el
de cre to men cio na do, las prue bas de los de re chos de los par ti cu la res y del
Es ta do, la ex pe rien cia de mu chos y los te so ros de la hu ma na sa bi du ría.18

El acon te ci mien to eclo sio na dor de esa toma de con cien cia fue la ex pe di ción de
las le yes de De sa mor ti za ción de Men di za bal, que de cre ta ban la na cio na li za ción de
los bie nes de los mo nas te rios. El Go bier no tomó así po se sión de li bros, do cu men -
tos y ob je tos ar tís ti cos, y des per tó con ello el in te rés de la cla se po lí ti ca por los ar chi -
vos y bi blio te cas.19 Era me nes ter al ma ce nar los bie nes ex pro pia dos en una or ga ni za -
ción bi blio te ca ria que los pro te gie ra, in clu so con tra los usua rios po pu la res. Tal
or ga ni za ción es ta ba sus ten ta da en un pro yec to con ser va dor y de con ser va ción, no
de di fu sión, ac ti tud que mar có con su im pron ta la or ga ni za ción in ter na de las bi blio te -
cas; más des ti na das en ton ces para los eru di tos e in ves ti ga do res, quie nes te nían los
co no ci mien tos apro pia dos para abor dar el acer vo bi blio grá fi co y do cu men tal ex -
pro pia do a los mo nas te rios. De ahí la am bi güe dad y li mi ta cio nes que ca rac te ri zan a
esa or ga ni za ción bi blio te ca ria.

En 1869, al año de ha ber lle ga do la bur gue sía li be ral al po der gra cias a la “Glo rio -
sa re vo lu ción”, em pe za ron a ser pro mo vi das las bi blio te cas po pu la res por una mi -
no ría in te lec tual li be ral me dian te una in ten sa ac ti vi dad du ran te el bre ve pe rio do de
1869 a 1874. El im pul so fue fre na do con el ad ve ni mien to de la Res tau ra ción, la cual
no es tu vo dis pues ta a brin dar le apo yo a ese pro yec to. Cabe se ña lar que esa or ga ni za -
ción bi blio te ca ria sólo fue usu fruc tua da por la cla se me dia in te lec tual, de fuer te in -
fluen cia krau sis ta, la cual fue gra dual men te am plian do su ra dio de ac ción, so bre todo
des pués de la crea ción de la Ins ti tu ción Li bre de En se ñan za, de cu yas fi las sur gie ron
los gru pos in te lec tua les que le da rán una ma yor de fi ni ción a la or ga ni za ción bi blio te -
ca ria, la que para fi nes de la cen tu ria de fi ne ma yor men te su fun ción y se con vier te en
par te de la in fraes truc tu ra del cam po bi blio te co ló gi co en vías de cons ti tu ción. Ese
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ob je ti vos no es ta ba el prés ta mo sino la bi blio fi lia y la eru di ción. Este pro yec to es clau su ra do cuan -
do el reac cio na rio Fer nan do VII tras la da las Cor tes a Ma drid, para des pués di sol ver las. Cf. Am pa -
ro Gar cía Cua dra do. “Apro xi ma ción a la or ga ni za ción bi blio te ca ria es pa ño la en el si glo XVIII”,
In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca, Re vis ta Se mes tral; ju lio—di ciem bre 1997, vo lu men 11, nú me ro 23 Mé -
xi co, CUIB—UNAM, pp. 102-136.

18 Hi pó li to Es co lar So bri no. El com pro mi so in te lec tual de bi blio te ca rios y edi to res, Ma drid, Fun da ción Ger -
mán Sán chez Rui pé rez y Edi cio nes Pi rá mi de, 1989, p. 49.

19 En lo in me dia to esto se con cre tó con la pro mul ga ción en 1857 de la Ley de Ins truc ción Pú bli ca de
Clau dio Mo ya no, en la que se re co no cía la obli ga ción del Go bier no de crear en cada pro vin cia al
me nos una bi blio te ca pú bli ca.



mo men to que da se ña la do con la lle ga da, en 1897, del fa mo so po lí gra fo Mar ce li no
Me nén dez Pe la yo a la Di rec ción de la Bi blio te ca Na cio nal.

Du ran te la ad mi nis tra ción de Me nén dez Pe la yo lo gra con so li dar se la or ga ni za -
ción bi blio te ca ria es pa ño la, lo que sig ni fi ca que pa ra le la men te se de fi ne den tro de
ella la po se sión del po der a par tir de la pug na por el ca pi tal sim bó li co y los co no ci -
mien tos acu mu la dos en su de sen vol vi mien to. El vór ti ce de esa pug na es la fi gu ra de
Mar ce li no Me nén dez Pe la yo. Vea mos este caso como ejem plo de las lu chas por el
po der que se dan en las prác ti cas de la in fraes truc tu ra del cam po bi blio te co ló gi co.

Re cor de mos que, como ex pu si mos con an te rio ri dad, para Pie rre Bour dieu un ha -
bi tus se de fi ne en tor no a la po se sión del ca pi tal que cir cu la en cada cam po, lo que
con lle va una com pe ten cia en tre los dis tin tos par ti ci pan tes en los cam pos. Quien se
hace del ca pi tal tie ne el po der y asi mis mo el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma, lo
que le per mi te orien tar el cam po, así como con ser var y de fen der de la or to do xia.
Aho ra bien, des de el mo men to en que una prác ti ca (par cial) se des pren de y de pu ra a
par tir de otro cam po, lle va un ca pi tal (par cial) que de la mis ma ma ne ra se se pa ra y
de can ta del cam po an te rior. Al re de dor de ese ca pi tal par cial se des plie gan los mo vi -
mien tos de los par ti ci pan tes por po seer lo. El ca pi tal se in cre men ta al con jun tar se
con los otros ca pi ta les de las de más prác ti cas par cia les de la in fraes truc tu ra del cam -
po en vías de cons ti tu ción, y da lu gar al ca pi tal glo bal que cir cu la rá en el cam po una
vez au to no mi za do y que será dis pu ta do por los par ti ci pan tes en él. La ad mi nis tra -
ción de Mar ce li no Me nén dez Pe la yo nos mues tra con cla ri dad esa lu cha (par cial) en
la prác ti ca de la or ga ni za ción bi blio te ca ria.

Des de el mo men to en que co mien zan a dar se en el si glo XIX los in ten tos por dar -
le for ma a la or ga ni za ción bi blio te ca ria en Es pa ña, se dis pa ra la di ná mi ca de sus ac -
to res por ha cer se del ca pi tal (que tam bién em pie za a ge ne rar se en ese ins tan te) y, por 
con si guien te, ha cer se del po der. Los gru pos de ten den cia mo nár qui ca y cle ri cal se
po se sio nan des de el prin ci pio de la or ga ni za ción bi blio te ca ria y la orien tan se gún su
pro pia ten den cia ideo ló gi ca; su do mi nio se pro lon ga has ta los años pre vios al as cen -
so de la II Re pú bli ca. Pero el me jor mo men to de de ten ta ción del po der en esta prác -
ti ca par cial, se da con la lle ga da de Me nén dez Pe la yo a la Di rec ción de la Bi blio te ca
Na cio nal, quien ade más se ane xa ba la Di rec ción del Cuer po Fa cul ta ti vo. Era el más
des ta ca do in te lec tual de cuño con ser va dor. 

Las ca rac te rís ti cas del ca pi tal de co no ci mien to que po seían, y en las que sus ten ta -
ban su do mi nio él y su gru po, eran de for ma ción eru di ta y hu ma nís ti ca, que para el
ini cio de este si glo ya re sul ta ban con ser va do ras. La ma yo ría de los in te gran tes de
ese gru po era egre sa da de la Es cue la de Di plo má ti ca don de re ci bie ron una for ma -
ción emi nen te men te his tó ri ca y li te ra ria: edu ca ción por de más eru di ta y eli tis ta. Se -
me jan te gru po era el coro de fon do que ha cía re sal tar la pri me ra voz, la de Mar ce li no 
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Me nén dez Pe la yo.21 Su pen sa mien to an cla do en el his to ri cis mo im pe ra ba en el pen -
sa mien to bi blio te ca rio pe nin su lar.
Me nén dez Pe la yo.21 Su pen sa mien to an cla do en el his to ri cis mo im pe ra ba en el pen -
sa mien to bi blio te ca rio pe nin su lar.

El con ser va du ris mo de este gru po y de su jefe de fi las, que dó ca bal men te en mar -
ca do en las tres dis po si cio nes que se dic ta ron bajo su res pon sa bi li dad en aras de con -
ser var se y con ser var la or ga ni za ción bi blio te ca ria (ello en con so nan cia ob via men te
con los su pues tos de su pro pio ca pi tal de co no ci mien tos) ya es ta ble ci da: 1ª Su pre sión
(1900) de la vie ja Es cue la de Di plo má ti ca, que se in cor po ra ba a la Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras de Ma drid para for mar una ter ce ra sec ción, la de His to ria. Se con si de ra ba que
tal es cue la ha bía cum pli do su ci clo, pero lo cier to es que de ella no sa lie ron no ta bles
bi blio te ca rios, ni pro fe sio na les preo cu pa dos por di fun dir los li bros en tre la co mu ni -
dad. 2ª Ins tau ra ción del Re gla men to de bi blio te cas pú bli cas (1901), es ti ma do como el me -
jor tra ta do de bi blio te co lo gía has ta ese mo men to en Es pa ña. De he cho pre fi gu ra el
dis cur so que con ca te na rá el cam po bi blio te co ló gi co cuan do ini cie su au to no mía,
ade más de que en ri que ce no ta ble men te el ca pi tal de co no ci mien to del cam po. El
Re gla men to, sin em bar go, ado le cía de los cri te rios ar cai cos pro pios del pen sa mien -
to de Me nén dez Pe la yo, quien des de el púl pi to eli tis ta (di fe ren cia ción y dis tin ción)
ser mo nea ba cómo y a quié nes de bían fa ci li tár se les los li bros.22 3ª Se im plan tan las
Ins truc cio nes para la re dac ción de ca tá lo gos, de las cua les se sen tía jus ti fi ca da men te or gu -
llo so Me nén dez Pe la yo. En suma es tas tres dis po si cio nes que da ban en mar ca das
den tro del es pí ri tu con ser va dor de ci mo nó ni co.

Así, el ilus tre po lí gra fo y su gru po, en con so nan cia con su for ma ción y ac ti tud de
an ti cua rios no su pie ron o no qui sie ron ver las ace le ra das trans for ma cio nes que la
nue va cen tu ria tra ía con si go para Es pa ña. Y se en fren ta ron des de la trin che ra mo -
nár qui ca, cle ri cal, his to ri cis ta y de ci mo nó ni ca, a la in de te ni ble mar cha de la mo der -
ni dad que en car na ba el cam bio, el cual era co man da do por el krau sis mo y la Ins ti tu -
ción Li bre de En se ñan za. Con tra ellos lu chó sin con ce sio nes Me nén dez Pe la yo,
pues para él eran so ca va do res de la in fluen cia que te nía la Igle sia en la edu ca ción de
los es pa ño les. Con el do blar del si glo una nue va ge ne ra ción se deja es cu char y es la
que lle va ade lan te la cam pa ña para des ti tuir a Me nén dez Pe la yo de la di rec ción de la
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21 “No fue suya [de Me nén dez Pe la yo] toda la cul pa por esta ten den cia eli tis ta. Una par te con si de ra -
ble ca bía a los bi blio te ca rios que for ma ban su coro, que ha bían de sea do y vis to con ale gría su lle ga -
da a la di rec ción de la Bi blio te ca Na cio nal. Eran los más ilus tres, pro ce den tes de la Es cue la
Di plo má ti ca, don de ha bían re ci bi do una for ma ción eru di ta y don de se les ha bía in cul ca do amor
por los es tu dios his tó ri cos y li te ra rios. Su peso in te lec tual no era des pre cia ble: en 1910 ha bía 14 ca -
te drá ti cos de uni ver si dad que pre via men te ha bían sido miem bros del Cuer po Fa cul ta ti vo y los
miem bros en ac ti vo ocu pa ban 14 si llo nes ti tu la res y 41 co rres pon sa lías en las Aca de mias Es pa ño -
la, de la His to ria y de Be llas Ar tes”. H. Es co lar So bri no. Op. cit., p. 158.

22 Se con si de ra ba fal ta gra ve la del bi blio te ca rio que per mi tía que se pu sie ra en las fi chas suel tas del
ca tá lo go la mano de per so na aje na a la bi blio te ca. Se exi gía, apar te de no lle var la ca be za cu bier ta en
las sa las abier tas al pú bli co, que se tu vie ra: “[...] una au to ri za ción es pe cial a los que de seen no ve las,
pie zas de tea tro y de más obras de pa sa tiem po, así como de bían jus ti fi car sus pro pó si tos de es tu dio
los que por más de un día qui sie ran usar co lec cio nes de pe rió di cos en que hu biera no ve las. Sólo
por mo ti vos sin gu la rí si mos, cla ro está, se fa ci li ta rían al pú bli co li bros obs ce nos. Tam po co se pro -
por cio na rían los li bros en rús ti ca o no en cua der na dos”. Ibid., p. 141.



Bi blio te ca Na cio nal. Eran pre ci sa men te los li be ra les y an ti cle ri ca les que iban de jan -
do sen tir su paso en to dos los ám bi tos de la vida na cio nal. Para 1910 ha bían triun fa -
do los li be ra les y re pu bli ca nos en las elec cio nes para las Cor tes, y eso les daba la fuer -
za para ata car la or ga ni za ción bi blio te ca ria re pre sen ta da en la fi gu ra de Mar ce li no
Me nén dez Pe la yo:

Qui zá, tam bién, la cam pa ña re fle ja ba unas ne ce si da des so cia les que, por
nue vas, eran des pre cia das por Me nén dez Pe la yo. Es más, él con su in -
fluen cia so bre los bi blio te ca rios les ha bía im pul sa do a de sen ten der se de
ellas por con si de rar las de poco in te rés cul tu ral. En rea li dad la cam pa ña
fue un sín to ma del en fren ta mien to de dos ten den cias en el pen sa mien to
bi blio te ca rio es pa ñol, la his to ri cis ta o me ne dez pe la yis ta, orien ta da al es -
tu dio del pa sa do, y la mo der nis ta y po pu lar, que con si de ra ba mu cho más
im por tan te el co no ci mien to de la pro duc ción in te lec tual y ar tís ti ca nue va
y viva, que re fle ja ba el gran de sa rro llo cien tí fi co de los si glos XIX y XX, y
sa tis fa cer las ne ce si da des de los lec to res sur gi dos en tre las cla ses po pu la -
res, que rei vin di ca ban sus de re chos po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les, a
ve ces, con ex traor di na ria vio len cia.23

El pro ce so de au to de fi ni ción de la or ga ni za ción bi blio te ca ria rea li za do du ran te la
ges tión de Me nén dez Pe la yo se ace le ra a par tir de la lu cha en tre los de ten ta do res del
po der y los as pi ran tes de cuño li be ral a él. In clu so esa lu cha es su con di ción de po si -
bi li dad para de sa rro llar se. Los as pi ran tes po nen en cir cu la ción un nue vo ca pi tal de
co no ci mien to más acor de con una con cep ción cien tí fi ca y téc ni ca,24 que res pon de al 
nue vo tipo de ne ce si da des so cia les crea das por el avan ce de la bur gue sía, y con ella el
de las cla ses po pu la res. Aho ra la or ga ni za ción bi blio te ca ria de bía res pon der no a in -
te re ses eli tis tas, eru di tos y con ser va do res, sino a la al fa be ti za ción y el acer ca mien to
de los li bros a las cla ses po pu la res. De esta ma ne ra el pro yec to krau sis ta de mo der ni -
za ción de Es pa ña que es ta ba im plí ci to en los gru pos li be ra les que ata ca ron a Me nén -
dez Pe la yo, lo gra un triun fo y da un paso ade lan te para ha cer se del po der de la or ga -
ni za ción bi blio te ca ria con la re nun cia de éste en 1910.25 Los usos con ser va do res
ins tau ra dos por él en la Bi blio te ca Na cio nal con clu yen en 1930 con la lle ga da a la di -
rec ción de Mi guel Ar ti gas Fe rran do, cla ro re pre sen tan te de la nue va orien ta ción li -
be ral re pu bli ca na, quien de in me dia to per mi te el ac ce so de toda la po bla ción a la
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23 Ibid., p. 153.
24 Si guien do la ins pi ra ción de Or te ga y Gas set, para esta nue va ge ne ra ción la sal va ción (mo der ni za -

ción) de Es pa ña no se en con tra ba en el es tu dio de su his to ria, sino en asu mir el pen sa mien to con -
tem po rá neo. Lo que ve nía a sig ni fi car: cul ti vo de las cien cias pu ras, prác ti cas y es pe cu la ti vas.

25 La cam pa ña en su con tra se de sa tó en la pren sa ma dri le ña en agos to de 1910. En ella se bus ca ba
mos trar que su ges tión al fren te de la Bi blio te ca Na cio nal era un com ple to fra ca so. Ésta era la ar gu -
men ta ción pe rio dís ti ca: “La bi blio te ca es: uti li za ble so la men te para su di rec tor y las per so nas a
quien éste en car gue que tra ba jen para él. Pu dien do mo no po li zar de esta ma ne ra una bi blio te ca,
nada más fá cil que ser un mons truo de eru di ción. Pero a este pre cio, un Me nén dez Pe la yo re sul ta
muy caro por que im pi de la for ma ción de otros mu chí si mos Me nén dez- Pe la yos que, sin duda, hu -
bie ran sur gi do si los me dios de es tu dio no hu bie ran sido ab sor bi dos por uno sólo”. Ci ta do por Hi -
pó li to Es co lar de un ar tí cu lo de H. Vi llar apa re ci do en la re vis ta Nues tro Tiem po 1910, El com pro mi so
in te lec tual de bi blio te ca rios y edi to res, ed. cit., p. 143.



 biblioteca. Con Ar ti gas Fe rran do los li be ra les al fin se ha cen del po der en la or ga ni -
za ción bi blio te ca ria, en el mo men to en que ésta se con ju ga con otras prác ti cas de la
in fraes truc tu ra; se ini cia la au to no mía del cam po bi blio te co ló gi co.

Un año des pués de la re nun cia de Mar ce li no Me nén dez Pe la yo, se crean las pri -
me ras bi blio te cas po pu la res en Ma drid y Bar ce lo na por Real De cre to (10 de no -
viem bre de 1911). Pero por fal ta de re cur sos és tas no se am plían. En 1912 (Real De -
cre to 22 de no viem bre), se acon se ja la crea ción de las sec cio nes po pu la res en las
bi blio te cas uni ver si ta rias y pro vin cia les. En esta tra yec to ria de au to de fi ni ción de la
or ga ni za ción bi blio te ca ria me re ce es pe cial men ción la red de bi blio te cas po pu la res
crea da en 1915 en Ca ta lu ña, bajo el im pul so del fi ló so fo Eu ge nio D’Ors. Se tra ta ba
de bi blio te cas au tó no mas que lle na ban la fun ción in ter me dia en tre las gran des bi -
blio te cas es pe cia li za das y los lec to res de pe que ñas lo ca li da des. Esas bi blio te cas po -
pu la res eran ma ne ja das por los egre sa dos de la Es cue la de Bi blio te ca rios de Bar ce lo -
na y los lec to res te nían li bre ac ce so a toda cla se de fon dos y En Ma drid, tam bién en
el año de 1915, fruc ti fi ca ron las ideas del his to ria dor Ra fael Al ta mi ra (hom bre de la
Ins ti tu ción Li bre de En se ñan za) con re la ción a la crea ción de bi blio te cas po pu la res,
las que fue ron con fia das al Cuer po Fa cul ta ti vo de Bi blio te ca rios.26 A par tir de la dé -
ca da de 1920, la au to de fi ni ción de la or ga ni za ción bi blio te ca ria es in de te ni ble, lo que 
pro du ce una ma yor con jun ción con las otras prác ti cas de la in fraes truc tu ra y las lle va 
a de sem bo car en la au to no mía del cam po bi blio te ca rio du ran te la II Re pú bli ca. Si ga -
mos aho ra el pro ce so de au to de fi ni ción de otra de las prác ti cas de la in fraes truc tu ra.

La so cie dad lec to ra es pa ño la res pon dió en su de sen vol vi mien to a las cir cuns tan cias
es pe cí fi cas que el con tex to ofre cía. Pero para com pren der esto de be mos de fi nir pri -
me ro qué es lo que aquí hay que en ten der por so cie dad lec to ra, la cual no ne ce sa ria -
men te im pli ca que cada uno de sus in te gran tes sepa leer. In clu so pue de ser mí ni mo
el nú me ro de in di vi duos que son con si de ra dos de ma ne ra ple na como lec to res, sin
que esto con tra di ga el fun da men to de la so cie dad lec to ra que re pre sen ta al li bro (y
por ex ten sión los de más ti pos de im pre sos), el cual, como ex pre sa Ro ger Char tier: 

[...] está ins ta la do en el co ra zón mis mo de la cul tu ra de los anal fa be tos,
pre sen te en los ri tua les, los es pa cios pú bli cos, los lu ga res de tra ba jo. Gra -
cias a la pa la bra que lo des ci fra, gra cias a la ima gen que lo re pi te, se vuel ve
ac ce si ble in clu so para aque llos in ca pa ces de leer o que sólo pue den te ner
por sí mis mos una com pren sión ru di men ta ria.27

El im pre so, al fil trar se en los es pa cios pri va dos, aca ba por in va dir los es pa cios de
la sub je ti vi dad. Así, la so cie dad lec to ra se con ca te na y en ca de na des de la in te rio ri dad 
de sus miem bros quie nes res pon den a la fuer za uni fi ca do ra que irra dia el im pre so.
El or den de los li bros ini cia su gé ne sis, en la mo der ni dad oc ci den tal, en el mo men to en
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26 Con an te rio ri dad Ra fael Al ta mi ra ha bía te ni do la ini cia ti va, des de la Di rec ción Ge ne ral de En se -
ñan za Pri ma ria, de crear una bi blio te ca po pu lar cir cu lan te des ti na da a las es cue las pú bli cas. Se pro -
po nía es ti mu lar la afi ción a la lec tu ra y di fun dir ele men tos de cul tu ra ge ne ral.

27 R. Char tier. El mun do como re pre sen ta ción. His to ria cul tu ral: en tre prác ti ca y re pre sen ta ción, Bar ce lo na, Ge di -
sa, 1992, p. 117.



que el li bro deja de ser una mera ex ten sión de la trans mi sión oral, para con ver tir se
con el paso del tiem po (de pen dien do de cada con tex to) en uni dad cen tra li za do ra
que pasa a re gir la so cie dad lec to ra que va con for mán do se al com pás de la cen tra li -
dad del im pre so.28 En Es pa ña la so cie dad lec to ra en su sen ti do ca bal men te mo der -
no, fue cons ti tu yén do se en cuan to tal a lo lar go de la cen tu ria pa sa da; pero la fase de
cla ra au to de fi ni ción se dio ha cia el oca so de tal so cie dad, cuan do el or den de los li -
bros que da fir me men te ci men ta do. Lo cual es asi mis mo con se cuen cia de que la or -
ga ni za ción bi blio te ca ria co mien za su au to de fi ni ción para per mi tir el ac ce so a las bi -
blio te cas y, por ende, a los li bros a más am plios sec to res de la po bla ción, lo que
mues tra la con jun ción que va dán do se en tre es tas dos prác ti cas de la in fraes truc tu ra
del cam po bi blio te co ló gi co a par tir de sus fun cio nes.

Como que da pa ten te en lo an te rior men te ex pues to, el as cen so de la bur gue sía ha -
cia me dia dos de la cen tu ria pa sa da tras to có el ana cró ni co or den ins ti tu cio nal im pe -
ran te en Es pa ña. La cla se me dia li be ral, com pues ta prin ci pal men te por co mer cian -
tes y fun cio na rios, con te nía tam bién un sec tor más ilus tra do, com pues to por
pro fe sio nis tas e in te lec tua les (es cri to res y pe rio dis tas), quie nes como avan za da de
su cla se so cial mar ca ban las pau tas cul tu ra les y edu ca ti vas a se guir, en tre las cua les
ocu pa ba un lu gar es tra té gi co la lec tu ra. Me dian te la lec tu ra, la bur gue sía evi den cia ba
esa di ná mi ca que gra dual men te la con du cía al po der. Era una cla se so cial in quie ta,
de seo sa de es tar al día, y el ins tru men to in me dia to crea do por ella para sa tis fa cer tal
ne ce si dad fue ron las pu bli ca cio nes pe rió di cas (re vis tas y dia rios): “Es la nue va cla se
me dia, la bur gue sía re cién li be ra da y qui zá por ello li be ra li zan te a su vez, in qui si ti va y
ape ten te de no ve dad, pe tu lan te e ico no clas ta, la que de ter mi na la fun da ción de esos
ad mi ra bles ins tru men tos de di vul ga ción cul tu ral.”29

Las pu bli ca cio nes pe rió di cas con tri bu ye ron a la con so li da ción del or den de los li -
bros, y esto re per cu tió en una me jor in te gra ción de la so cie dad lec to ra. El li bro ad -
quie re en ton ces una ma yor in fluen cia al ser es ti ma do como ins tru men to pri vi le gia -
do por la bur gue sía, dado que en él ex po nía su pen sa mien to y as pi ra cio nes (de
co no ci mien to, as cen so y po der). Esta cla se so cial pro mue ve la di fu sión del im pre so, 
el que por lo que con cier ne a ella, aca ba ins ta lán do se en su pro pia sub je ti vi dad y se
con vier te en un me dio de iden ti dad. El im pul so dado a la lec tu ra por la cla se me dia
pro vo có en que los sec to res po pu la res a su vez as pi ra ran a for mar par te de la so cie -
dad lec to ra.30 La con for ma ción de la so cie dad lec to ra es asi mis mo eco del pro ce so
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28 Cf. Mi es tu dio: “Los usos de la lec tu ra y la re pre sen ta ción cul tu ral: ele men tos para una teo ría de la
lec tu ra” en el vo lu men co lec ti vo La in for ma ción en el ini cio de la era elec tró ni ca. In for ma ción, so cie dad y tec no -
lo gía, Mé xi co, CUIB-UNAM, 1988.

29 Juan Ló pez Mo ril las. El krau sis mo es pa ñol. Per fil de una aven tu ra in te lec tual, Mé xi co, FCE, 1956, p. 188.
30 “Ade más, las ma sas po pu la res, que se iban en cua dran do len ta pero pro gre si va men te en los par ti dos

po lí ti cos, as pi ra ban a in te grar se en el mun do del pen sa mien to ac tual, y la bur gue sía, a la que per te ne -
cían es cri to res y pe rio dis tas, era cons cien te de su pa pel en la nue va so cie dad y de su do mi nio de la pa -
la bra es cri ta, y de sea ba ex po ner su pen sa mien to y te ner fá cil ac ce so al li bro para, al mis mo tiem po,
co no cer los es cri tos de sus con tem po rá neos, en los que se ana li za ban los pro ble mas que afec ta ban a
sus miem bros y se des cri bía su ma ne ra de ser y sus cos tum bres”. Hi pó li to Es co lar. Op. cit., p. 157.



de de sa rro llo del país aus pi cia do por el em pu je bur gués, que en su iner cia lle va a las
cla ses po pu la res a in cor po rar se a ese de sa rro llo. La in ci pien te in dus tria li za ción, y
con ella la pro gre si va ur ba ni za ción de Es pa ña, con lle van un in cre men to en el nú me -
ro de al fa be ti za dos, el cual as cien de cons tan te men te a lo lar go de la se gun da mi tad
del si glo XIX:

En tre 1860 y 1920, se pro du ce, por tan to, un fuer te au men to del nú me ro
de al fa be ti za dos, que se mul ti pli ca por tres y en este au men to las mu je res
su po nen más del 55%, con to das las con se cuen cias que po de mos ima gi -
nar para el pro gre so de la co mu ni ca ción es cri ta e im pre sa y para el mer ca -
do po ten cial, in clu so si, como es pro ba ble, un buen nú me ro de
al fa be ti za dos ofi cial men te son anal fa be tos fun cio na les.
La evo lu ción del nú me ro de al fa be ti za dos y de su re par to por el te rri to rio
es pa ñol apa re ce que está muy li ga do a fe nó me nos de mo grá fi cos (el éxo -
do ru ral y la con cen tra ción ur ba na) o eco nó mi cos (po los de atrac ción de
Ca ta lu ña, del País Vas co y de Va len cia) que afec tan al cen tro de Es pa ña
sal vo Ma drid, en be ne fi cio de la pe ri fe ria, y al cam po en be ne fi cio de las
ciu da des.31

Pero cabe se ña lar que el au men to de al fa be ti za dos no fue el re sul ta do de un cla ro
y sis te má ti co pro yec to na cio nal, sino que se de bió a los bue nos ofi cios de al gu nas
ins ti tu cio nes y de par ti cu la res. Fue sólo has ta, la II Re pú bli ca cuan do se ges tó un au -
tén ti co pro yec to na cio nal para re du cir el anal fa be tis mo. Como quie ra que fue ra el
ac ce so de un ma yor por cen ta je de la po bla ción a la cul tu ra im pre sa en las dé ca das fi -
na les del si glo pa sa do y las pri me ras de esta cen tu ria, per mi tió ir con so li dan do el or -
den de los li bros, que así co men zó a ar ti cu lar y di ri gir la so cie dad lec to ra. La cual a su
vez con for me se au to de fi nía, exi gía sa tis fa cer su de man da (ac ce so) de li bros, a lo que 
de bía res pon der la or ga ni za ción bi blio te ca ria. Esta res pues ta con lle va ba la for ma -
ción del per so nal bi blio te ca rio ( la en se ñan za bi blio te ca ria es otra de las prác ti cas de
la in fraes truc tu ra del cam po bi blio te co ló gi co, pero aquí fue ana li za da ) apro pia do
para cum plir con esa mi sión. For ma ción que, por otra par te, te nía que es tar sin to ni -
za da con los cam bios que tam bién ex pe ri men ta ba la or ga ni za ción bi blio te ca ria en su 
pro pia au to de fi ni ción. Lo an te rior ejem pli fi ca cómo, al de fi nir se la fun ción de una
prác ti ca, tien de a con ju gar se con la fun ción de otras prác ti cas de la mis ma in fraes -
truc tu ra. Por úl ti mo, sólo cabe se ña lar que las di ver sas prác ti cas que con for ma ron la
in fraes truc tu ra del cam po bi blio te co ló gi co es pa ñol se en ca mi na ron ha cia la au to no -
mía con el as cen so de la II Re pú bli ca. Lo cual que dó sig na do con la ges ta ción del dis -
cur so, re pre sen ta do por los ya men cio na dos tex tos de Ma ría Mo li ner y José Or te ga y 
Gas set. La au to no mía y el dis cur so del cam po bi blio te co ló gi co ex pli ca dos bajo la
pro pues ta teó ri co–his tó ri ca que aquí de sa rro llé se rán ana li za dos en otro lu gar.
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31 Jean Fran cois Bo trel. Li bros, pren sa y lec tu ra en la Es pa ña del si glo XIX, Ma drid,
 Fun da ción Ger mán Sán chez Rui pé rez y Edi cio nes Pi rá mi de, 1993, pp. 319-320.




